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Licenciado 
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I-icenciado Castro Monroy: 

Tengo el agrado de hacer de su conocimiento que procediendo de conformidad con el nombramiento de 
fecha veintisiete de enero de dos mil once, en mi calidad de Asesor de Tesis del Bachiller Walter Anibal 
Larios Aguilar, he procedido a asesorar metodica y tecnicamente el desarrollo de la redaccion de la tesis 
intitulada: "CONCILIAC~ON REALIZADA ANTE LA DIRECCION DE PROMOC~ON DE LA 
COMPETENCIA", marlifestandole que: 

A. El contenido abarcado por la tesis es eminentemente cientifico, juridic0 y tecnico, y se expone de 
manera concisa y sintetica, dandose mayor relevancia a las doctrinas y teorias que en la actualidad 
manifiestan una mayor importancia con relacion a la aplicacion de mecar~ismos altemativos en la 
resolucion de conflictos de indole mercantil, especificamente en materia de competencia desleal 
acaecido entre agentes de comercio dentro del mercado economic0 guatemalteco, desarrollando de 
manera estructural lo referente a este tipo de procedimientos, partiendo de la resefia historica, 
continuando con 10s elementos esenciales del derecho de la competencia, tomando como base el 
analisis de normas a nivel nacional e intemacional, teniendo importancia esencial en el ambito 
mercantil, civil, constitutional y administrativo. El bachiller Larios Aguilar concluye en forma clara y 
concisa la falta de aplicacion de mecanismos altemativos que propicien la desjudicializacion de 10s 
litigios mercantiles, temas que se enc~~entran contenidos en 10s cuatro capitulos del trabajo realizado. 

B. Por razones de indole funcional y programatica, se opto por la reestructuracion de la tesis a cuatro 
capitulos, quedando de esa forma mejor distribuida la carga capitular y con un mejor y mas claro 
enfoque del tema y que ayuda a la adecuada comprension del contenido de la misma. 
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C. 	Para el desarrollo de la tesis, la metodologia y tecnicas de investigacion utilizadas fueron las propicias 
para el adecuado desarrollo del tipo de trabajo investigativo del que se trato; pudiendose evidenciar en 
el contenido mismo de la tesis, la metodologia que el bachiller ernpleo, pues la misma presenta una 
estructura sintetico-analitica, abordando de esa manera 10s problemas relativos a la falta de legislacion 
especial en materia de la competencia, el desconocimiento de la permision legal para aplicar 
procedimientos administrativos alternativos a 10s judiciales; a traves de lo cual pudo llegar a la obtencion 
de conclusiones pertinentes sobre sus objetos de estudio. 

D. De acuerdo a 10s lineamientos requeridos dentro de la Unidad de Tesis, el bachiller ernpleo una 
redaccion, clara y concisa, la que corresponde con el trabajo de investigacion realizado y en el cual se 
ha utilizado un nivel terminologico considerable. 

E. De la contribucion cientifica y doctrinaria que aporta el trabajo, el bachiller hace relacion a normas de 
derecho mercalitil y de propiedad industrial, las cuales integra y analiza con respecto a la conciliacion 
administrativa efectuada ante la direccion de promocion de la competencia, concluyendo que estas 
normas no se encuentran sistematizadas, pues las mismas se enc~~entran dispersas en valios cuerpos 
legales, favoreciendo de esa forma la obscuridad y poca claridad sobre dicha figura; y no obstante ello, 
si fue posible precisar las facultades directas que ostentan el Estado por intermedio del Ministerio de 
Economia para reprimir 10s abusos dentro del mercado interno, por lo cual el aporte cientifico juridico 
que el presente trabajo aporta es de gran importancia para la materia. 

F. 	Las conclusiones y recomendaciones se corresponden directamente a lo expuesto en el contenido del 
trabajo de investigacion, y las mismas se siguen directamente de el, por lo cual son consecuentes con 
10s objetivos originalmente planteados en el plan de investigacion; logrando determinar la necesidad 
que tiene el mercado economic0 guatemalteco de contar con un procedimiento de conciliacion de 
caracter administrativo. 

G. La bibliografia empleada es la que efectivamente ha llevado a la obtencion de las conclusiones y 
recomendaciones a las que ha arribado el bachiller Larios Aguilar, siendo dicha bibliografia la adecuada 
para este tipo de investigacion. 

En virtud de la asesoria de la investigacion desarrollada por el estudiante Walter Anibal Larios Aguilar, 
sustentante de la tesis, concluyo que contiene aportes cientificos y tecnicos en cuanto al analisis juridico de 
la competencia desleal y sus consecuencias negativas al ejercicio de la libre competencia, analizando para 
ello su evolution historical su naturaleza j~.lridica, su comparacion con otras legislaciones, tanto legal como 
doctrinariamente, para finalmente presentar el esquema guatemalteco, por lo que afirmo que el contenido 
de la tesis tiene el nivel cien.tifico y tecr~ico adecuado. 
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De modo que por encontrarse el trabajo de tesis asesorado cientifica y tecnicamente expuesto en su 
contenido, la metodologia y tecnicas de investigacion utilizadas, la redaccion, las conclusiones, 
recomendaciones y bibliografia utilizada, son congruentes con 10s requisitos del Articulo 32 del Normativo 
para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y Examen General Publico, 
emito el presente DICTAMEN FAVORABLE, para q11e pueda continuar con 10s trarr~ites correspondientes 
y que el trabajo finalmente sea discutido y aprobado por el honorable tribunal examinador en el examen 
pu blico correspondiente. 
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Licenciado Luis Efrain Guzman Morales 
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Licenciado Guzman: 

Tengo el agrado de hacer de su conocimiento que procediendo de conformidad con el nombramiento de fecha 
doce de abril de dos mil doce, en mi calidad de Revisor de Tesis del Bachiller Walter Anibal Larios Aguilar, he 
procedido a revisar metodica y tecnicamente el desarrollo de la redaccion de la tesis intitulada: 
"CONCILIACION REALIZADA ANTE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA, 
manifestandole que: 

A. El contenido abarcado por la tesis es eminentemente cientifico, juridic0 y tecnico, y se expone de manera 
concisa y sintetica, dandose mayor relevancia a las doctrinas y teorias que en la actualidad manitiestan 
una mayor importancia con relacion al derecho mercantil, especialmente referente a la libertad de 
competencia, partiendo de la reseiia historica, continuando con 10s elementos esenciales del derecho 
mercantil, tomando como base el analisis de la situacion nacional e internacional, teniendo importancia 
esencial en el ambito mercantil y civil. El bachiller Larios Aguilar concluye en forma clara y concisa la 
importancia de reforzar la funcion de la Direccion de Promocion de la Competencia o su eventual 
sustitucion, para la aplicacion de un procedimiento que coadyuve a la mejor solucion de problemas 
mercantiles referentes a la competencia, temas que se encuentran contenidos en 10s cuatro capitulos del 
trabajo realizado. 

B. Para el desarrollo de la tesis, la metodologia y tecnicas de investigacion utilizadas fueron las propicias 
para el adecuado desarrollo del tipo de trabajo investigativo del que se trato; pudiendose evidenciar en el 
contenido mismo de la tesis, la metodologia que el bachiller empleo, pues la misma presenta una 
estructura sintetico-analitica, abordando de esa manera 10s problemas relativos al derecho mercantil, la 
libertad de competencia y 10s procedimientos que se encuentran vigentes para la dilucidacion de litigios 
que se produzcan durante las relaciones comerciales; a traves de lo cual pudo llegar a la obtencion de 
conclusiones pertinentes sobre sus objetos de estudio. 

C. 	De acuerdo a 10s lineamientos requeridos dentro de la Unidad de Tesis, el bachiller empleo una redaccion, 
do y en el cual se ha utilizado 

~ ... . - .  
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De la contribucion cientifica y doctrinaria que aporta el trabajo, el bachiller hace relacion a normas de 
derecho mercantil, civil y constitutional las cuales integra y analiza con respecto al derecho de la libre 
competencia, concluyendo que estas normas no son suficientes y muestran falta de coherencia, 
produciendo incluso confusion interpretativa, lo que favorece a la oscuridad y poca claridad sobre dicha 
figura, lo cual se materializa en un proceso administrativo sin aplicacion y sin conocimiento por parte del 
sector; por lo cual el aporte cientifico juridico que el presente trabajo aporta es de gran importancia para la 
materia pues propone metodos ecuanimes y alternatives de resolucion de conflict0 que evitarian una 
sobrecarga en el sistema judicial.. 

E. Las conclusiones y recomendaciones se corresponden directamente a lo expuesto en el contenido del 
trabajo de investigacion, y las mismas se siguen directamente de el, por lo cual son consecuentes con 10s 
objetivos originalmente planteados en el plan de investigacion; logrando determinar doctrinaria y 
legalmente 10s puntos dudosos con respecto a la libre competencia y las formas de su solucion. 

F. 	La bibliografia empleada es la que efectivamente ha llevado a la obtencion de las conclusiones y 
recomendaciones a las que ha arribado el bachiller Larios Aguilar, siendo dicha bibliografia la adecuada 
para este tipo de investigacion. 

En virtud de la revision de la investigacion desarrollada por el estudiante Walter Anibal Larios Aguilar, 
sustentante de la tesis, concluyo que contiene aportes cientificos y tecnicos en cuanto al analisis juridico de la 
libre competencia y la funcion que debiera cumplir la entidad encargada de dicho asunto, analizando para ello 
su evolution historical su naturaleza juridica, su comparacion con otras legislaciones, tanto legal como 
doctrinariamente, para finalmente presentar la problematica guatemalteca y su plausible solucion, por lo que 
afirmo que el contenido de la tesis tiene el nivel cientifico y tecnico adecuado. 

De mod0 que por encontrarse el trabajo de tesis revisado cientifica y tecnicamente expuesto en su contenido, 
la metodologia y tecnicas de investigacion utilizadas, la redaction, las conclusiones, recomendaciones y 
bibliografia utilizada, son congruentes con 10s requisitos del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de 
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y Examen General Publico, emito el presente 
DICTAMEN FAVORABLE, para que 
finalmente sea discutido y aprobad 
correspond~ente. 
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Dentro de la realidad guatemalteca, se presenta conio necesaria la determinacion 

puntual de la esencia y caracteristicas de alguna de las figwas juridicas, siendo una de 

ellas, la de la conciliacion, considerada como mecanismo alternativo para la solucion de 

controversias; sin embargo, en relacion a la precision de la naturaleza juridica, se 

presentan ideas dicotomicas, que le expresan como un mecanismo puramente judicial y 

otras como un mecanismo alternativamente prejudicial, atribuyendole ambas corrientes 

caracteres distintos. Es debido a ello que la presente investigacion profundiza acerca de 

las corrientes que definen 10s derechos personales que concede la propiedad intelectual 

en si, para partir de ellos y lograr determinar con la mayor precision posible cual es la 

naturaleza juridica que debe atribuirsele a la conciliacion en la legislacion civil 

guatemalteca. 

Los objetivos de esta investigacion son: determinar la falta de aplicacion de metodos 

alternativos de resolucion de conflictos surgidos dentro del mercado economico 

guatemalteco. Confirmar que el Ministerio de Economia, a traves de la Direccion de 

Promocion de la Competencia, es la institucion pliblica idonea para realizar una 

deterniinacion de actos presuntaniente ilicitos e implementar a instancia de parte una 

conciliacion administrativa y; en lo que se refiere al derecho de la competencia, 

confrontar la legitimation de dicha institucion para velar por su cumplimiento, y 

represion de 10s actos anticompetitivos. 

El contenido de este trabajo se encuentra conformado por cuatro capitulos: el primer0 

trata doctrinalmente la evolucion historica del derecho mercar~til propiamente y las 

figuras relacionadas que lo integran, principalmente de la propiedad intelectual, asi 

como de la propiedad industrial; en el segundo, se presenta lo relativo al derecho de la 

competencia y las distintas teorias que se refieren a este derecho; logrando evidenciar 
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la importancia que le corresponde para alcanzar el buen funcionamiento del 

guatemalteco; en el tercero, se proyecta el tema de la competencia desleal, tanto en 

funcion del interes privado de 10s empresarios, como el interes colectivo de 10s 

consumidores y el interes public0 del Estado como su funcion represora de 10s actos 

deshonestos; y, en el cuarto capitulo, se precisan cuales son las caracteristicas y 

clasificacion doctrinal que se atribuye a la conciliacion por la determinacion de su 

naturaleza juridica. Dentro de 10s capitulos indicados, se desarrollan, de manera 

expositiva y analitica, las doctrinas referentes a 10s derechos relativos a la propiedad 

intelectual. 

Los metodos utilizados en esta investigacion son: el analitico, en base al que se 

determinan 10s datos esenciales de 10s derechos personales que concede la propiedad 

intelectual implementados dentro del comercio, a la vez que el derecho de competencia 

de 10s agentes dentro del mercado economico; de igual forma se empleo el metodo 

deductivo, con el cual se presentan como generales las categorias de 10s derechos 

personales que concede la propiedad intelectual y como particular el derecho de 

competir dentro del mercado; de igual forma, dentro de las tecnicas que se tomaron en 

cuenta esta la documental, por medio del que se recopilo informacion doctrinaria del 

dereclio de competencia y demas temas abordados; haciendo uso de la tecnica del 

analisis de doc~.~mentos se estudiaron 10s documentos recopilados y se obtuvo de ellos 

la informacion adecuada para la consecucion del fin de esta tesis. 

Por el uso debido de 10s metodos y tecnicas referidas, y la exposicion y analisis Iogico y 

analitico de 10s diversos temas, es que se lograron alcanzar planteamientos de gran 

utilidad para el desarrollo dogmatic0 de la ciencia juridica guatemalteca en relacion con 

el derecho de competencia, especificamente en la implernentacion de un sistema de 

conciliacion, de caracter administrativo como mecanismo alternativo en la solucion de 

controversias comerciales. 

(ii) 



I. Antecedentes 

Dentro de la dicotomia doctrinal que prevalecio en la antigijedad en relacion a la 

autonomia del derecho mercantil, es muy claro y de sobre manera evidente que se ha 

superado grandemente tal bifurcacion. Como un deber cientifico y didactic0 es 

necesario acotar dentro de esta investigacion, que la realidad demostrada por 10s 

cambios ejercidos en las formas de trafico comercial exigen hacer del derecho mercant~l 

una disciplina independiente con caracteristicas muy especiales. 

La flexibilidad misma con que se ha beneficiado al derecho mercantil, en lo relacionado 

a las caracteristicas especiales que lo integran, ha favorecido la incorporacion de 

nuevas y muy pragmaticas subdivisiones en materia comercial, perrr~itiendo de esta 

forma el alcance de la proteccion legal que un Estado brinda a sus nacionales atraves 

de una norma relacionada a estos temas, sea extendida no solamente a derechos 

tangibles, sino tambien a inmateriales. 



Derecho mercantil 

El derecho mercantil puede definirse como "el conjunto de principios doctrinarios y 

normas de derecho sustantivo que rigen la actividad de 10s comerciantes en su funcion 

profesional". I 

El derecho mercantil ha tenido un proceso evolutivo a traves de la historia, segun el 

doctor Rene Arturo Villegas Lara, esta rama ha experimentado historicamente un 

devenir evolutivo en cuanto a sus instituciones juridicas, explicando que es una rama 

del derecho relativamente nueva en consideracion a la antigijedad de otras disciplinas 

juridicas. Es debido a ello que es posible encontrar documentalmente que algunas de 

las civilizaciones que mas realizaron actividades comerciales y fomentaron las 

costumbres para regirlo, se pueden mencionar a 10s egipcios, 10s fenicios, 10s persas, 

10s chinos y 10s griegos. 

En Grecia clasica se brindo niayor aporte a la ciencia juridica en el terreno de la 

politics, sin embargo, debido a la cercania que guardaban sus ciudades principales con 

el Mar Mediterraneo hizo que el comercio por mar fuera una actividad de primer orden 

para su economia. Razon que dio la pauta para la institucion de figuras que existen en 

el derecho mercantil actualmente. 

Villegas Lara, Rene Arturo. Derecho mercantil Guatemalteco. Pag. 6 
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Por ejemplo, el prestamo para la gruesa ventura era un negocio por el cual un suj 

hacia un prestamo a otro, condicionando el pago por parte del deudor, a que el navio 

partiera y regresara exitosamente a su destino. Puede observarse en esta figura que el 

prestamista corria el riesgo de perder un patrimonio prestado si ocurria un siniestro en 

alta mar, es decir era un prestamo aventurado. Esta institucion se considera como 

antecedente del contrato de seguro. 

Otro aporte que se atribuye como un legado griego es la figura conocida como la 

echazon, por medio de esta figura el capitan del buque podia aligerar el peso de la 

carga echando las mercaderias al mar y sin mayor responsabilidad, si con ello evitaba 

un naufragio, encallamiento o captura. En el derecho mercantil maritimo se le conoce 

hoy como averia gruesa. 

Tambien fueron importantes las muy conocidas Leyes Rodias, las que deben su 

nombre por haberse originado en la isla de Rodas y eran consideradas un conjunto de 

leyes destinadas a regir al comercio maritimo. Esto muestra que este derecho se 

origin6 por la actividad del hombre en el mar; y que cuando hub0 facilidad para realizar 

el comercio terrestre, las instituciones se adaptaron a una nueva via de comunicacion; y 

muestra tambien como el desenvolvimiento material generado por el hombre estimula el 

cambio constante del derecho mercantil. 



cuanto aporte que se recibio de la romana, no puede dejar 

mencionar que la cultura romana fue creadora de un sistema de alcances 

importantisimos e impensables; la enorme cantidad territorial del imperio, permitio la 

aceleracion del trafico comercial per0 no instituyo un derecho mercantil autonomo. 

El Jus Civile era un derecho creado para normar la actividad privada que surgia entre 

10s ciudadanos, fueran estas de caracter mercantil o no, una de las principales 

caracteristicas que la distinguia era la de ser esencialmente formalista. Para que 10s 

negocios juridicos cobraran validez se les adornaban con formulas sacramentales 

necesarias para el surgimiento de vinculos juridicos, per0 sucede que, el comercio se 

ha caracterizado por desenvolverse en forma rapida, sin mayores formalismos. 

Segun el profesor de la catedra de derecho mercantil en la universidad del pais Vasco 

Jose Luis Fernandez Ruiz ha manifestado que "el derecho mercantil no es un derecho 

estatico sin0 que esta en continua evolucion adaptandose a las necesidades del 

empresario, del mercado y de la sociedad". 

~ C o m o  podia entonces acogerse el derecho mercantil a un derecho tan rigido en sus 

mecanismos como el Jus Civile? Es la pregunta que hace el insigne jurista Villegas 

Wikipedia, La enciclopedia libre, 2 1  de febrero del 2011. http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho~mercantil 
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inteligencia romana fue quien descifro la solucion de una manera pragrnatica, 

otorgandole facultades de interpretacion al Pretor, de forma que cuando aplicaba la ley 

civil al comercio, debia observar las particularidades propias del fenomeno coniercial. 

La rigidez de la ley se suplia con la elasticidad de una interpretacion especial, 

mecanismo que sirve de antecedente a la idea de que el juez adapte la ley al caso 

concreto, especialmente en el ambito del derecho privado. Resume entonces el Doctor 

Villegas Lara, que no existio en Roma la division traditional del derecho privado; es 

decir que no se dio un derecho mercantil en forma autonoma, el Jus Civile era un 

universo para toda relacion de orden privado. 

Evolucionando entonces el derecho mercantil, durante la Edad Media lo mas 

predominante de mencionar es respecto de la organizacion social predominante en ese 

period0 y que puede ser entendida como el feudalismo. 

Este tipo de sociedad estaba basada en el poder omnimodo que ejercia el titular del 

feudo dentro de su jurisdiccion territorial y todo lo que alli se hacia iba en su propio 

beneficio, lo que incluia tambien el poder politico, per0 este entraba en conflict0 con la 



monarquia. La tradicion economica de 10s feudos era de naturaleza agricola por lo 

excluian el giro comercial debido a que lo consideraban de muy baja honra. 

Fuera de 10s feudos, se formaron las villas o pueblos, en donde nacio la burguesia 

comerciante; el surgimiento de esta clase social en la estructura de la sociedad marca 

una etapa transformadora en todo lo que le rodea y su poder de inducir cambios se 

basa en la riqueza comercial, pues su importancia provino no de 10s bienes territoriales 

sin0 de la riqueza monetaria que producia el trafico comercial. La monarquia entonces, 

hace de 10s comerciantes su mejor aliado y estimula su funcion y a partir de alli se 

principia a definir lo que hoy se conoce como derecho mercantil. 

Se ha buscado hacer hincapie en mencionar como 10s hechos que marcan el curso de 

la historia humana influyen en el derecho mercantil, por ejemplo se puede tomar muy en 

consideracion el descubrimiento de America; ya que impregna ese efecto influyente y 

constituye una consecuencia de la expansion mercantilista europea. 

Como bien lo demarca el doctor Villegas Lara, se puede arribar a la misma conclusion 

expresando que el descubrimiento de America no fue un accidente, sino mas bien el 

resultado de las pretensiones de Esparia, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, que 



buscaban nuevas rutas para nuevos mercados. La principal via de comunicacion 

siendo el mar, y la legislacion mercantil insistio en seguirse dando para ese trafico. 

Con la legislacion de Napoleon, en 1807, sucedieron dos hechos importantes: en primer 

lugar, se promulgo un codigo propio para el comercio; y en segundo lugar, el derecho 

mercantil dejo de ser una ley clasista para convertirse en un derecho destinado a regir 

relaciones objetivas que la ley tipifica como comerciales, siendo irrelevante si el sujeto 

es o no comerciante. 

La revolucion industrial con 10s inventos irnportantes en la ciencia, motivaron la etapa 

objetiva del derecho mercantil que durante un muy largo period0 inspiro una gran 

cantidad de codigos en el mundo; por otro lado, las doctrinas liberales se desarrollaron 

en nuevas leyes protectoras de 10s intereses de la industria y del comercio, 

encabezando el funcio~iamiento del sistema capitalista. 

Es por esta razon que se dice que el derecho mercantil se ha desarrollado con fortaleza 

la luz de la doctrina liberal, incluyendo como bastion primordial la libertad individual, y 

por ende, la libertad de comercio. Para finalizar el Siglo XX ya se practicaba la idea de 

limitar la autonomia de la voluntad, base esencial de la libre contratacion, tambien 

limitaba al Estado en su intervencion con acciones comerciales; en algunos casos se 

hizo de forma absoluta, tal es el ejemplo del sistema socialista. 



A partir desintegracion del bloque paises socialistas, especialmente 

de la Union Sovietica, la teoria y la practica del derecho mercantil esta plantea sobre la 

base de sujetarse a algunos puntos guias de la actividad comercial y de las leyes y 

costumbres que 10s rigen. 

Estos puntos son resumidos en 10s tenias introductorios al derecho mercantil por el 

doctor Villegas Lara asi: 

1. Retirar al estado de la funcion de sujeto comerciante; 

2. Que en el desarrollo del comercio no haya monopolios ni privilegios y; 

3. Adaptar la legislacion nacional a la practica de una economia mundial 

globalizada. 

Cuando se pretende que el Estado reduzca su intervencion en el mundo del comercio, 

no debe entenderse como una receta universal aplicable a cualquier pais, pues existen 

algunos de ellos en donde el atraso social y economico que poseell ha creado 

desigualdad entre sus ciudadanos; por lo que necesariamente deben dar participation 

al Estado en diversas areas de su vida entendiendose estas como la educacion, la 

seguridad, la vivienda minima y la salud. 



establece entonces que la participacion del Estado a las areas 

mencionadas sin que ello le faculte a intervenir en actos de comercio, por lo que el 

gobierno de un pais no debe comercializar productos Iacteos, granos basicos o 

transportar personas. 

De acuerdo a 10s fines que tiene todo comerciante y sabiendo que es propio de su 

interes desarrollar actividades comerciales con el pensamiento puesto solo en las 

ganancias, resulta incongruente justificar la participacibn del Estado dentro del mundo 

del comercio para alguna otra actividad mas que para crear la legislacion apropiada 

que, entre otras protecciones, garantice lo siguiente: 

k Prohibir 10s monopolios y 10s privilegios porque niegan la base de la actividad 

comercial que es la libertad de competencia; y 

O Establecer normas imperativas, limitantes de la libertad juridica del comerciante, 

con la finalidad de proteger al consumidor y al mercado mismo. Es decir, no debe 

permitirse que se induzca al consumo de bienes y servicios carentes de calidad; o se 

capten ahorros por parte de sociedades mercantiles inadecuadas para ello por su 

forma. 



estar claro en la situacion siguiente: bien es cierto el comercio debe 

fluido, el ordenamiento juridic0 que lo rija debe garantizar la seguridad juridica de las 

transacciones y la satisfaccion de las necesidades de las personas que en ellas 

intervengan. 

Es precisamente en este momento que, el pensamiento del doctor Villegas Lara 

complernenta el del autor de la presente investigacion, pues en la sociedad 

guatemalteca es necesaria la participation del Estado dentro del comercio per0 como 

se ha dicho con anterioridad, no como un actor comerciante mas dentro del mercado, 

sino participar con su poder coercitivo en el sentido de aplicar la regulation y 10s 

mecanismos administrativos que establezca la legislacion referente a 10s comerciantes 

y al comercio. 

1.2 Propiedad lntelectual 

En palabras del doctor Ricardo Antequera, la propiedad i~itelectual por definicion se 

considera que es "la disciplina juridica que tiene por objeto la proteccion de bienes 

inmateriales, de naturaleza intelectual, asi como sus actividades afines o c ~ n e x a s " ~ .  

Antequera Parilli, Ricardo. Propiedad Intelectual, temas relevantes en el escenario internacional. Pag. 1 
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Asi tambien son oportunas de considerar las palabras del licenciado Marco 

Palacios Lopez, pues son adecuadas para poder agregar a la anterior definicion dicha 

por el doctor Antequera y corr~plementarla diciendo que "incluye tambien elementos no 

estrictamente creativos per0 identificadores necesarios para la competencia en el 

mercado y relacionados a la actividad ec~nomica"~.  Derivado de lo anterior se puede 

definir entonces a la propiedad intelectual como la disciplina juridica que tiene por 

objeto la proteccion de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual, asi como sus 

actividades afines o conexas incluyendo dentro de estas 10s elementos no estrictamente 

creativos per0 identificadores necesarios para la competencia en el mercado 

relacionados a la actividad economica. 

En sentido amplio, citando la expresion utilizada por Antonio Delgado Porras, puede 

definirse tambien a la propiedad intelectual como un "espacio juridico1l5 dentro del cual 

caben diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la proteccion de bienes 

inmateriales de diferentes ordenes: industriales, comerciales, tecnicos, artisticos, 

cientificos y literarios. 

En este espacio juridic0 ademas de las disposiciones que regulan 10s mencionados 

derechos, contempla otras normas que bien pueden otorgar o no derechos subjet~vos, 

Palacios Lopez, Marco Antonio. Las marcas y otros signos distintivos en la nueva legislacion sobre propiedad 
industrial en Guatemala. Pag. 2 

Expresion utilizada por Antonio Delgado Porras, en "Propiedad Intelectual", Documento presentado en el Curso 
de la OMPl sobre derecho de autor y derechos conexos y su proteccion en el Convenio de Berna y en la 
Convencion de Roma. Pag. 2 
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mismos que disciplinan la actividad economica, es decir, la explotacion en que estos 

derechos tienen incidencia y en el mercado; haciendo referencia al tema de la 

competencia economica. 

Es aceptado tambien, como regla general, el hecho que 10s derechos de propiedad 

intelectual tienen como denominador comljn que brindan reconocimiento de derechos 

exclusivos de explotacion sobre esos bienes inmateriales, ademas que, en algunas de 

sus ramas especialmente en el derecho de autor se atribuyen derechos morales. 

En este orden de ideas, es menester aclarar que la expresion propiedad intelectual no 

deja de aportar inconvenientes, porque en si misma esta denomination pareciera 

participar en la polemica que se genera acerca de su naturaleza juridica dentro del 

campo normativo cuando se le menciona como una especie de propiedad. Ello a pesar 

que existen corrientes doctrinarias que concluyen que 10s derechos intelectuales 

poseen gran cantidad de particularidades que 10s distan de 10s derechos reales en 

general. 

Otra forma en que pudiese formar inconveniente la expresion propiedad intelectual, es 

el hecho que de conformidad con el derecho positivo existe diversidad de 

ordenarr~ientos juridicos que no le conceden el mismo significado o no otorga la misma 



cobertura. Tal es el caso de 10s paises como Argentina, Chile y Espaiia en 10s que la 

expresion de propiedad intelectual se refiere solamente a 10s derechos de autor; lo que 

reduce la mencionada cobertura y crea un ambito mas restringido dentro de esos 

sistemas. 

Conviene hacer la acotacion que 10s dos conver~ios co~isiderados principales rectores 

de la materia, entiendase Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad 

industrial, entendida como una de las ramas de la propiedad intelectual; el cual se 

concerto en el aAo 1883 y, el Convenio de Berna para la proteccion de las obras 

literaria y artisticas, entendida tarnbien como una de las ramas de la propiedad 

intelectual; concertado este en el atio 1886. 

Cada uno de 10s convenios de Paris y de Berna, respectivamente crearon sus 

secretarias; ambas secretarias sostuvieron una reunion en el atio 1893 y 

conjuntamente recibieron el nombre de oficinas internacionales reunidas para la 

proteccion de la propiedad intelectual, a partir de este momento se unificaron tambien 

10s derechos regulados en las dos convenciones y fueron incluidos dentro de la 

expresion propiedad intelectual. 



Esta nueva unidad conceptual se mantuvo con la creacion de la Organizacion 

de la Propiedad lntelectual (OMPI), la cual fue originada por el convenio de Estocolmo, 

concertado en el aiio 1967, se encarga de la administracion del convenio. Este 

convenio se ocupa de 10s derechos de propiedad industrial incluidas las patentes, 

marcas de fabrica y de comercio, dibujos y modelos de utilidad, nombres comerciales, 

indicaciones y denominaciones de origen y la represion de la competencia desleal. 

Se ha incluido dentro de este campo normativo a la disciplina de la competencia desleal 

a pesar que no reviste la forma de la atribucion de derechos subjetivos o de derechos 

absolutos que recaigan sobre un objeto juridic0 propio, sino que como lo nienciona el 

maestro Hermenegildo Baylos esa inclusion "se traduce en un deber de abstencion 

respecto de ciertas conductas manipuladoras o engailosas contrarias a la etica 

comercial y que atentan, ademas, contra la fe publica y 10s derechos del cons~midor" .~ 

1.3 Propiedad industrial 

Se considera y entiendese por tall "la que recae sobre el uso de un nombre comercial, 

marcas de fabrica, de comercio y de agricultura; dibujos y modelos industriales, 

secretos de fabricas y patentes de in~encion".~ La ley protege el derecho exclusivo de 

quien ostenta a su favor aquellos usos, defendiendolo frente a terceros y frente a toda 

Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Pag. 345 

7 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas politicas y sociales. Pag. 785 
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competencia desleal. Para trasladar de mejor manera el concept0 de propiedad 

industrial, se considera el aporte que el doctor Ricardo Antequera Parilli realiza de esta 

materia, pues para el, existen tres concepciones en las que se puede encuadrar la 

propiedad intelectual de las cuales seran consideradas solamente dos. 

La concepcion unitaria de 10s derechos de propiedad intelectual y; 

G La concepcion bipartita de 10s derechos de propiedad intelectual 

La primera de ellas es soster~ida por el jurista belga Edmond Picard quien 

doctrinariamente defiende la corriente unitaria de la propiedad intelectual, considerando 

que mientras las casualidades son el objeto de 10s derechos personales, 10s hombres 

son el objeto de 10s derechos obligacionales y las cosas el objeto de 10s derechos 

reales, el objeto de 10s derechos intelectuales es la produccion del espiritu y el talento 

humano. Clasificando asi 10s derechos sobre las obras literarias y artisticas, las 

invenciones industriales, 10s modelos y dibujos aplicados a la industria, las marcas de 

fabrica y las seiiales comerciales como una materia. 

A pesar de las cualidades de esta concepcion, que resalta significativamente las 

caracteristicas comunes que comparten 10s derechos invencionales; lo cierto es que 
15 



espacio generic0 de 10s derechos intelectuales esta regulada separadamente en leyes y 

tratados que emanan diferencias sustanciales entre unas y otras. Debido a ello el doctor 

Antequera Parilli propone una clasificacion mas pragmatica, que integra dentro del 

campo normativo de la propiedad intelectual a dos grandes ramas; por un lado la 

propiedad industrial y por el otro el derecho de autor. 

La propiedad industrial entendida segun 10s postulados que propone el mencionado 

jurista venezolano, es aquella "bajo cuyo ambito se incluye no solamente las 

invenciones y 10s diseiios industriales, sin0 tambien las marcas, 10s lemas y las 

denominaciones comercia~es"~, marco tan suficientemente amplio que el Convenio de 

Paris incluye a la represion de la competencia desleal, aunque en el caso de este tema 

especifico no se trata de derechos exclusivos, sin0 de sanciones a 10s actos contrarios 

a 10s usos honrados en materia industrial y comercial. 

En Guatemala se ha adoptado la corriente doctrinaria bipartita, es decir, que el criterio 

es dividir la propiedad intelectual en dos ramas: a) Propiedad Industrial que incluye 

tanto las patentes como las marcas y; b) derechos de autor y derechos conexos. La 

propiedad industrial empezo a regularse en este pais en el Siglo XVIII, pues, la primera 

oficina de patentes se creo en el at70 1886; bajo el amparo del Decreto numero 148 de 

Universidad de Margarita. Congreso internacional de propiedad intelectual derechos de autor y propiedad 
industrial. Pag. 103 
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la Asamblea Legislativa de fecha 20 de mayo de ese mismo atio. lnicialmente fue 

concebida para formar parte dentro del Ministerio de Fomento contando con una 

legislacion especial en esta materia. 

En el at70 1924 fue creada una nueva institucion a la que fue conocida como Oficina de 

Marcas y Patentes, bajo el Decreto numero 882 del 31 de diciembre de ese mismo aiio. 

Esta oficina posteriormente a las gestas revolucionarias pas6 a formar parte del 

Ministerio de Economia y Trabajo a partir del cuatro de diciembre del ario 1944. Con la 

separacion que se propicio entre el Ministerio de Economia y el lblinisterio de Trabajo el 

16 de octubre del at70 1956, la Oficina de Marcas y Patentes pasa a ser dependencia 

hnicamente del primer0 de ellos. 

El Registro de Propiedad Industrial suspendio sus actividades el 13 de enero del ario 

1983, reiniciando las mismas el 29 de julio de ese mismo ario, bajo el Acuerdo numero 

305-83, emitido por el Ministerio de Economia. De esa manera con la entrada en 

vigencia del Decreto 33-98 del Congreso de la Republics de Guatemala, denominado 

Ley de derechos de Autor y derechos conexos, el Registro de la Propiedad Industrial 

cambia su denorninacion a partir de ese momento y adopta el norr~bre con el que 

actualniente es conocido Registro de la Propiedad Intelectual. 



y dos guion dos mil, en el se deja plasmado el reglamento organic0 interno del 

Ministerio de Economia. A traves del Acuerdo Gubernativo 182-2000 se reglamenta la 

estructura organica, funciones, mecanismos de coordinacion y otras disposiciones para 

el cumplimiento de las funciones del Ministerio de Economia; regulando tambien las 

disposiciones necesarias para lograr el eficiente y eficaz cumplimiento de las acciones 

que legalmente le corresponde desarrollar. Es de esta forma que se faculta al Ministerio 

de Econon~ia la direccion y la conduccion politics, tecnica y administrativa de todos 10s 

negocios de su cartera, y para el despacho de 10s asuntos oficiales se instituye el 

surgimiento de tres viceministerios dentro de 10s cuales se encuentra el viceministel-io 

de inversion y competencia, el cual alberga dentro de su estructura organizacional la 

unidad de ejecucion denominada Direccion de Promocion de la Competencia; unidad 

medular dentro del presente tema de investigacion. 



2. Derecho de la cornpetencia 

Dentro de una economia basada en 10s postulados de libre mercado, es sumamente 

importante contar con 10s adecuados lineamientos politicos de competencia que 

eliminen dentro de 10s mismos, todas las distorsiones que impiden la realizacion de las 

principales tareas de un mercado y ayudar a fomentar la competencia en 10s mercados 

para cumplir con sus fines, especificamente el de estabilidad economica del Estado. 

2.1 Nocion Econornica de la competencia 

El modelo de produccion capitalista que funciona sobre la base de la economia de 

mercado, tiene su origen en el Siglo XVlll con la implantacion de las doctrinas 

ideologicas del liberalismo politico, complementadas con 10s postulados del liberalismo 

economico. 

El liberalismo politico, esta representado por 10s ideologos de la burguesia 

prerrevolucionaria que con su lucha dieron origen al Estado Liberal Burgues, ellos 

proclamaban en el plano filosofico-politico la existencia de unas libertades naturales 

propias del hombre las cuales debian ser protegidas y respetadas permitiendo sin 

impedimentos su ejercicio ya que en esa epoca el monarca era considerado amo y 
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setior de vidas asi como de las haciendas sin ninguna cuanto 

de su poder 

Frente a estas condiciones propias del absolutismo, el liberalism0 politico 

energicamente postulo que "a1 hombre por esencia le corresponden unos derechos 

fundamentales inalienables, que se oponen al absolutismo del Esosm~narca " .~  

derechos nat~~rales basicamente son 10s de libertad, igualdad y propiedad privada. 

Durante la Edad Media especialmente en las principales ciudades maritimas italianas, 

habian surgido las asociaciones de comerciantes que con el tiempo alcanzaron una 

significativa importancia en la historia de la economia, como consecuencia del gran 

poder que paulatinamente concentraron en sus manos. 

"Estas asociaciones, con el proposito de proteger sus posiciones y poderio economico 

expidieron reglamentos en 10s que fijaron las condiciones de ingreso a su interior asi 

como las normas a las que debia sujetarse el ejercicio de la actividad economica de 10s 

comerciantes asociad~s". '~ Este modelo comercial no fue exclusive de ltalia sino que a 

rnedida que el comercio se expandia y florecia abarco cada vez mayores territor~os 

Chain, Guillermo. La cuestion economica en el constitucionalisrno colombiano. Pag. 44-77 
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segun la actividad de 10s comerciantes, permitiendo que se adoptaran modelos 

similares en otros paises de Europa. 

El poderio de las asociaciones de comerciantes y la acaparacion de la actividad 

comercial que cerraba las puertas al ejercicio de dicha actividad por parte de 10s 

comerciantes independientes, fueron factores importantes para que numerosos 

ideologos combatieran a estas asociaciones en 10s atios previos a la Revolucion 

Francesa. 

Con la victoria de 10s liberales que inspiraron la Revolucion Francesa, se instauraron en 

el campo economico principios fundados en planteamientos 'filosofico-politicos; estos 

planteamientos promulgaban por la igualdad de 10s seres humanos y la libertad de 

iniciativa privada como libertades humanas naturales que no podian ser desconocidas 

por el Estado ni vulneradas arbitrariamente por 10s particulares. 

La implantation de estos postulados inevitableniente implicaba que las corporaciones o 

asociaciones del antiguo regimen, que hasta ese entonces monopolizaban la actividad 

privada en el campo comercial, tuvieran que desaparecer. Por ello fue que "con la 

expedicion de la Ley 2" del 17 de mayo de 1791 se establecio que toda persona es libre 



para participar en el mercado y para ejercer cualquier profesion, arte u oficio"" 

tambien complementada con la Ley Le Chapleier del 17 de junio de 1791, en la cual 

suprirnio de manera radical las corporaciones de artes y oficios, se establecio en el 

campo juridic0 la libertad de comercio y de competencia economica. 

Tomando referente de las premisas fundamentales del modelo revolucionario frances12, 

en poco tiempo y de forma paulatina en 10s ordenamientos juridicos de otros paises 

comenzaron a consolidarse 10s supuestos basicos que en el plano economico permiten 

el funcionamiento de la economia de mercado capitalists integrando derechos que no 

pueden ser restringidos, de tip0 eminentemente excepcional que se mantienen como 

rezago de 10s poderes absolutos del monarca en la figura del ente estatal. 

Estos supuestos economicos basicos, que permiten el funcionamiento de la economia 

de mercado son: 

a. El reconocimiento, proteccion e inviolabilidad de la propiedad privada: para que 

la econorr~ia de mercado funcione, es necesario que a 10s individuos se les otorgue y se 

les respete la libertad de controlar y dominar 10s recursos existentes en la naturaleza, la 

posibilidad de apropiarse de sus caracteristicas naturales, de utilizar sus cualidades y 

valor en provecho propio; 

11 
Ibid. Pagina 2 

12 
Chain, Guillermo; Ob. Cit. Pag. 44-77 



reconocimiento, proteccion inviolabilidad libertad empresa: 

segundo lugar, es necesario que 10s individuos cuenten con la garantia de la libertad de 

empresa o de ir~iciativa privada, entendida como la posibilidad efectiva de emprender 

alguna actividad productiva con aquellos recursos que ya se controlan a traves de la 

propiedad, la posibilidad juridica de transformarlos, mejorarlos, adaptarlos, explotarlos, 

etc., logrando asi un product0 que pueda tener un valor significativo para alguien mas. 

Por consiguiente, al lado de la garantia de la propiedad privada era necesario garantizar 

en identica medida la libertad de empresa y de iniciativa privada y otras libertades 

intimamente vinculadas al ejercicio de estas ultimas, como son la libertad de escoger 

profesion u oficio, la libertad de asociacion y la libertad de establecimiento y; 

c. El reconocimiento, proteccion e inviolabilidad de la libertad de competencia 

economica: finalmente, es necesario garantizar la libertad de competencia economica, 

entendida como la posibilidad de acudir al mercado para ofrecer e i~itercambiar alli 10s 

productos que ha sido posible elaborar con base en las libertades de propiedad privada 

y de libertad de empresa o iniciativa privada. 

Desde el punto de vista de 10s empresarios o comerciantes la libre competencia 

economica se traduce en la garantia de poder suministrar libremente bienes o servicios 

al mercado, pero desde la optica de 10s consumidores se traduce en la posibilidad de 
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eleccion entre tales productos, razon por la que para ambas pa rtes 

indispensable que se eliminen las conductas y 10s factores que distorsionan el 

funcionamiento normal del mercado, ya que esto conlleva una limitacion injustificada de 

sus respectivas libertades. 

De las tres libertades anteriormente setialadas, en el mundo actual de 10s negocios es 

sin lugar a dudas la libertad de competencia econonlica la que disfruta de una mayor 

importancia, debido no solo a que principalmente es la libertad sobre la cual se logra la 

realizacion de 10s bienes y servicios en el mercado, con la consecuente obtencion de 

las utilidades economicas, sin0 ademas por 10s nuevos alcances que ha adquirido dicha 

libertad como engranaje principal del modelo de acumulacion correspondiente al pos 

capitalismo, al punto que ha llegado a ser considerada en la actualidad como el alma 

del comercio o definida incluso como el motor del sistema de economia del mercado. 

En realidad, en el modelo de produccion feudal la propiedad sobre la tierra era la base 

de la produccion de la riqueza; en la epoca de la Revolucion Industrial, cuando 

definitivamente se pas6 de una economia de comerciantes a una sociedad de 

empresas, el derecho en torno al cual giro la generation de la riqueza fue la libertad de 

empresa y actividad economica debido a que con su ejercicio es posible unir diferentes 

factores produdivos como lo son el trabajo, la propiedad, las maquinarias, el 

conocimiento, etc., con el proposito de agregar valor a determinados productos o 

mercancias que al poner a disposicion en el mercado son adquiridos por el public0 
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Actualmente, bajo el modelo de acumulacion post capitalista, 10s empresarios 

comprendido que para producir riqueza no se requiere necesariamente ser propietario 

de 10s medios de produccion, importando mas las estrategias y las posibilidades para 

abarcar 10s mercados, creando y manteniendo la demanda de un determinado bien o 

servicio y desplazando a 10s ~om~e t i do res . ' ~  Es decir, al empresario de hoy le 

preocupan mas las posibilidades de competir que las de ser propietario de 10s medios 

productivos. 

Esta realidad economica se consolida debido a que una de las caracteristicas de la 

contratacion moderna es la puesta en duda del mito de la propiedad privada sobre 10s 

medios de produccion. 

Los empresarios comprenden que para adelantar su actividad economica requieren 

mayores ventas, mayor produccion, menores costos, actualidad del producto, mejoras 

tecnologicas, equipos mas capaces e idoneos, etc., per0 en ningun caso que sea 

necesario tener la propiedad sobre estos factores, siendo suficiente utilizarlos a simple 

titulo de tenedor, evitando asi gravar el patrimonio de la empresa con la adquisicion de 

bienes que pueden comprometer el capital disponible o desviarlo de otras necesidades 

mas vitales de la actividad empresarial. 

Pefia Castrillon, Gilberto. Algunos aspectos de  la moderna contratacion comercial. Pag. 25 
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Ademas, para el empresario de hoy no son tan rentables las inversiones ni las 

acumulaciones de glandes sunias en capital fijo (edificios, terrenos, maquinarias, 

bodegas, etc.), debido a 10s impuestos que se generan sobre tales bienes y a 10s altos 

costos de adquisicion de 10s mismos para 10s requerimientos de una produccion de alta 

tecnologia. 

El err~presario prefiere que otros sujetos, propietarios de tales factores productivos, 

Sean quienes carguen con estos costos y con las preocupaciones por el mantenimiento, 

conservacion, grado de obsolescencia y rendimiento de 10s equipos e instalaciones. De 

hecho la actividad economica tiende a desarrollarse mas sobre la base de contratos en 

10s que el empresario desea aparecer simplemente como tenedor de la propiedad o en 

10s que apenas le permiten gozar por un tiempo determinado de los activos 

patrimoniales radicados en cabeza de otros sujetos: contratos de prestacion de 

servicios, de leasing, de franquicia, de licencia de patentes, de consignacion, de 

concesion de espacio, etc. 

Tambien es comljn que el empresario traslade estos costos a otros sujetos por medio 

de la subcontratacion de microempresas, empresas familiares o la produccion realizada 

por el trabajador desde su propio hogar. En todos estos ejemplos el riesgo del capital 

fijo se traslada a otros sujetos como lo son 10s propios trabajadores y otras empresas, 

eliminando asi 10s costos de edificaciones, oficinas, transporte de personal y 

modernizacion de maquinarias. 



Cuando en el modelo de acumulacion post capitalista la propiedad sobre 10s medios de 

production es relegada practicamente a un segundo plano, entonces la atencion 

comienza a recaer sobre la necesidad de implementar regimenes que garanticen y 

brinden la adecuada proteccion a la libre competencia. 

De ahi que la libre competencia sea hoy por hoy objeto central de regulacion tanto a 

nivel global como ocurre en el sen0 de la Organizacibn Mundial del Comercio, como en 

el ambito de procesos regionales y subregionales de integracion y en 10s ordenamientos 

positivos internos de 10s distintos paises. 

El termino de competencia o libre competencia relaciona una acepcion que es utilizada 

tanto por la ciencia economica como por el derecho y sin hacer a un lado el dialog0 

siempre saludable que debe existir entre estas dos ciencias, es importante hacer 

hincapie que tanto en una como en otra disciplina la nocibn de competencia parte de 

supuestos diferentes y por lo mismo tiene alcances y consecuencias distintas. 

Como bien lo menciona el ilustre Juan lgnacio Font "No se puede desconocer que 10s 

datos de la Ciencia Economica se ocupan de muchos problemas de 10s que tambien se 

ocupa el derecho y cuyas investigaciones son siempre fundamentales para el 

conocirr~iento del dato en cuestion: desde el mercado hasta la empresa; desde el 

cambio hasta la permuta y el trabajo; desde la cooperacion hasta la competencia y el 
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monopolio; desde el precio hasta el beneficio; desde las mercancias hasta 10s servicios 

y 10s bienes inmateriales; desde la produccion hasta la distribucion y el consumo."'4 

Teniendo en cuenta esta observation, se procedera a analizar en primer lugar la nocion 

utilizada por 10s economistas y en segundo lugar se considera si dicho concept0 resulta 

o no aceptable a las finalidades propias del derecho. 

Para 10s economistas existen dos grandes modelos de competencia economica: la 

denominada competencia perfecta o pura, que reuniria elementos y caracteristicas 

pretendidamente universales que la hacen ser mas optima y; la competencia 

irnperfecta, que puede asumir distintas versiones segun las alteraciones que sufran 10s 

diferentes elementos que confluyen para la conformacion del modelo de competencia 

perfecta. 

2.2. La competencia perfecta 

Este modelo de competencia reune ciertos elementos y caracteristicas cuya confluencia 

permitiria garantizar una optima distribucion de 10s recursos de la sociedad entre las 

distintas actividades economicas. 

Font Galan, Juan Ignacio. Constitucion econornica y derecho de la cornpetencia. Pag. 31 
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Segljn las caracteristicas de esta nocion, bajo las premisas conceptuales que 

presuponen una competencia perfecta, 10s precios tienden a reflejar la relacion de 

sustitucion existente en.tre 10s distintos bienes y servicios, esto significa que de cuantas 

unidades de un determinado bien debe prescindir la sociedad para lograr la produccion 

de una unidad de otro bien. Los consumidores entonces son quienes deciden, sobre la 

base de sus gustos y a traves de su demanda, que bienes y servicios seran producidos. 

La estructura productiva entendida de esta manera es por consecuencia el reflejo de 10s 

deseos manifiestos de 10s consumidores, de la dotacion de factores de la sociedad y de 

las relaciones tecnicas de produccion existentes entre tales factores. El mercado 

contemplado dentro de un modelo de competencia perfecta se encuentra en plenas 

condiciones de equilibrio, en las cuales solo es posible mejorar la posicion de un agente 

economico a costa de empeorar la de otro. 

Resumiendo, el esquema teorico de la competencia perfecta o pura, se configuraria por 

la confluencia simultanea de las siguientes condiciones: 

Libertad de acceso al mercado: 

Toda persona que quiera iniciar una actividad economica es libre de hacerlo, y 10s 

empresarios ya presentes en el sector no pueden impedirlo; 



Atomismo del mercado: 

Tanto el lado de la oferta como la demanda, existe en el mercado un numero 

considerable de unidades economicas independientes entre si; 

Homogeneidad de 10s productos o servicios: 

Todos 10s empresarios de un mismo sector ofrecen al mercado bienes o servicios que 

10s consun-lidores o usuarios juzgan I-~omogeneos e identicos; 

Ausencia de un poder de control sobre 10s precios: 

Cuando resultan ser tan identicos 10s productos o servicios en el mercado, ningun 

empresario se encuentra en la posibilidad de elevar el precio por encima del comun que 

rija en el mercado, debido a que este se forma siempre segun el libre juego de la oferta 

y la demanda. 

Siendo entonces, tan numerosos 10s empresarios ninguno de ellos puede deprimir el 

precio del mercado aunque doble o triplique la produccion; 



Transparencia del mercado: 

Todos 10s vendedores y compradores actuales o potenciales del mercado estan 

perfectamente informados acerca de 10s precios y caracteristicas de 10s bienes y de las 

oportunidades existentes de vender y comprar; 

Movilidad de 10s factores de produccion: 

Los factores de produccion son totalmente transferibles, es decir, pueden ser 

empleados en cualquier ram0 industrial y; 

Finalidad del maximo beneficio y utilidad: 

Bajo las condiciones de una competencia perfecta 10s enipresarios buscan la finalidad 

de conseguir el maximo beneficio posible, y 10s consumidores o usuarios el obtener la 

maxima utilidad dable. 

2.3. La cornpetencia irnperfecta 

Dentro de esta categoria se puede asegurar que se agrupan todos 10s modelos 

alejados de 10s elementos caracterizadores de la cor~ipetencia perfecta y dentro de 

todos estos modelos, el mas lejano que se puede encontrar en esta situacion es el 

monopolio puro. 



No existe una terminologia uniforme para designar todas las distintas 

intermedias del mercado y la corrlpetencia existentes entre el monopolio puro y la 

competencia perfecta. En todos 10s casos en que 10s oferentes pueden incidir 

conscientemente sobre el precio mediante la alteracion de la produccion u otros 

mecanismos, se encuentra ante una situacion de competencia irnperfecta. 

Los econorrlistas precisamente han acuiiado la expresion de competencia irnperfecta 

para designar la situacion en que se encuentra la competencia en un sistema de 

economia de mercado, en el que inevitablemente se introducen determinados poderes 

de monopolio; 10s mercados libres pueden ser manipulados por distintos poderes de 

mercado, poderes que controlan la oferta, la demanda y 10s precios. 

Asi se han identificado tres modalidades de este tip0 de poderes de mercado: a) el 

poder monopolico, que es aquel que ejerce el dominio sobre la oferta y determina que 

cantidad de bienes o servicios se ha11 de ofrecer en un mercado; b) el poder 

monopsonico, que es el que ejerce el dominio sobre la demanda y fija que cantidad de 

bienes o servicios se han de adquirir en un mercado, y c) el poder de control de precios, 

que se impone por medio de una fuerza que actua fuera de la estructura del mercado. 

La diferencia de este ultimo poder respecto de 10s anteriores, se encuentra en que en 

estos el precio es controlado a traves de la presion y dominio sobre la oferta o la 

demanda, mientras que en el poder de control de precios estos se fijan directamente sin 

tener en cuenta las exigencias propias de la oferta o la demanda. 
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De este modo, con esta nocion tambien se hace referencia al hecho de 

existencia de tales poderes de monopolio ocasionan al sistema teorico de la 

competencia perfecta ciertas imperfecciones, que lo configuran asi como una variante 

mas del capitalismo de mercado. Entre 10s distintos modelos que puede asumir la 

competencia imperfects cabe mencionar 10s siguientes: 

El monopolio puro: 

Constituye el modelo de mercado mas alejado y opuesto al de la competencia perfecta 

o pura. Se caracteriza por la existencia de un solo operador economico en el mercado 

en cuestion que puede, gracias a esa situacion privilegiada, controlar la oferta, la 

demanda y 10s precios de un deterrr~inado product0 o servicio. La fortaleza del 

monopolio radica precisamente en su capacidad para imponer precios sin temor de 

ahuyentar a la clientela. El monopolio pure implica una ausencia total de libertad de 

iniciativa economica privada y, por tanto, de libre competencia; 

La competencia monopolistica: 

Esta se presenta cuando 10s distintos oferentes cuentan con una demanda 

especificamente dirigida a sus respectivos productos, per0 susceptible de ser 

desplazada hacia otros productores en funcion de 10s precios relativos de 10s diferentes 

similares. 



que, aunque producen unos sustitutos proxinios, no son sustitutos perfectos, debido a 

que existe cierta diferenciacion de 10s productos que se logra por medio de la 

publicidad, las marcas comerciales, el prestigio, etc. 

Dependiendo del grado de diferenciacion entre 10s productos, sea este mayor o menor, 

"cada productor podra mar~ipular el precio de su producto con el fin de atraer mayor 

clientela".15 El ejemplo clasico de esta modalidad de competencia es la que ocurre en el 

caso de 10s fabricantes de cigarrillos ya que siendo su producto en esencia el mismo 

para todas las marcas, cada una de ellas posee caracteristicas propias que la hacen 

preferible para ciertos funiadores: tradicion, prestigio, mayor publicidad, variedad, 

marca, etc. 

La competencia oligopolistica: 

Se caracteriza por la presencia de un reducido grupo de ve~idedores, facilmente 

identificables, que se encuentran en condiciones de suministrar a 10s consumidores el 

mismo bien, sin que existan importantes factores de diferenciacion en cuanto al 

producto ofrecido. 

Gacharna, Maria Consuelo. La competencia desleal. Pag. 3 
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Este tip0 de competencia se diferencia de la competencia monopolistica, en cuanto que 

en la competencia oligopolistica existe un grado variable de diferenciacion de 10s 

productos que se lanzan al mercado, mientras que en la competencia monopolistica se 

conserva practicamente la homogeneidad. 

Cuando la competencia se da solamente entre dos vendedores u oferentes de un 

product0 homogeneo, se presenta entonces la denominada competencia en la situacion 

de duopolio, esquema en el cual el control de la oferta, la demanda o 10s precios se 

desarrolla dentro de una relacion de interdependencia reciproca entre 10s dos 

competidores, y; 

La competencia imperfecta puede ser inducida desde el lado de la demanda, es por ello 

que, ademas de 10s tipos de competencia imperfecta ya enunciados se evidencia que 

existen tambien situaciones paralelas que hacen surgir corr~petencia imperfecta; esto es 

cuando las alteraciones al modelo de competencia perfecta se generan desde el lado 

de 10s consumidores, 10s clientes o 10s usuarios. 

La competencia oligopsonica: 

Desde esta optica, es decir, del lado de la demanda la competencia puede adoptar el 

esquema de una situacion oligopsonica, en la cual se evidencia la existencia de unos 



cuantos demandantes, facilmente identificables, que determinan la cantidad 

del product0 que se ha de producir en un determinado mercado, condicionando asi las 

posibilidades de ofrecimiento y ventas de 10s productores. 

Cuando solamente existe un demandante que puede adquirir toda la produccion de un 

mercado, se configura la competencia en situacion monopsonica. 

Para concluir el analisis de la nocion de competencia desde la perspectiva de la ciencia 

economica, es importante anotar que actualmente se admite que la competencia 

perfecta y el monopolio puro constituyen dos polos dialecticos opuestos, dos modelos 

de estudio o I-~ipotesis ideales, cuya sintesis mezclada se aproximaria a conformar el 

modelo de competencia que reflejaria de manera mas fie1 la estructura de la realidad 

economica existente en 10s mercados de 10s paises capitalistas desarrollados. 

2.2 Nocion juridica de la competencia 

Los juristas dedicados al estudio de la disciplina de la competencia economica 

comunmente evaden o esquivan el estudio del aspect0 juridico, esto sucede al 

considerarla unicamente como un dato pre juridico resultante de la economia. 



En este sentido 10s estudiosos de esta disciplina juridica generalmente se ocupan 

las complicaciones patologicas tocantes a la competencia, es decir, de 10s problemas 

visibles y evidentes relacionados solamente con la nocion ec~nomica; '~  por ejemplo se 

puede citar: el abuso de la posicion dominio, la competencia desleal, las practicas 

restrictivas de la competencia, la monopolizacion de mercados, etc., per0 en muy pocas 

ocasiones se ocupan de la competencia en cuanto a realidad fenomenologica viva y 

natural, como si el problema patologico en cuestion no presupone el hecho fisiologico 

de la competencia en si misma. 

Derivado de dicho criterio manifestado en algunos jurisconsultos, principalmente en la 

doctrina alemana y espatiola, luego de haber realizado una valoracion del concept0 de 

competencia perfilado por 10s economistas considerandole como modelo teorico o 

esquema conceptual que sirve de medida para conceptualizar fenomenos concretos 

como por ejemplo la formacion de 10s precios, las formas de mercado, las condiciones 

de mercado y la situacion de las empresas. 

Se ha determinado que todos estos conceptos o cimentaciones teoricas son in~itiles 

para el jurista y por sobre todo inaplicables en el razonamiento estrictamente juridico. 

La afirniacion que se ha realizado, tiene justificacion al tener en cuenta la presencia de 

una diversidad de hipotesis abstractas y de esquemas teoricos promulgados por 10s 

economistas acerca de las numerosas formas de funcionamiento del mercado, es 
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menester hacer hincapie hecho cada una estas formas 

funcionamiento del mercado corresponde una nocion disimil de competencia. 

Ante esta situacion se ha asegurado que el derecho no puede ocuparse de hipotesis 

abstractas y cambiantes, sin0 solamente de objetos delimitados y de realidades 

caracterizadas con precision, aunque ello pueda ser tildado de estrictismo desde la 

optica de la ciencia economica. 

La revision de 10s diferentes modelos de competencia notables para 10s economistas 

consiente afirmar que en verdad se trata de esquemas ideales, dificultosos de encontrar 

en funcionamiento dentro de 10s mercados que componen una economia real. 

Su manejo se justifica solamente en la medida en que admiten realizar abstracciones 

de importancia fundamental solamente para la teoria economica." Precisamente, una 

situacion de competencia perfecta o pura, to~nada como el modelo mas optimo segun 

las premisas de 10s economistas, no se ha producido nunca en la realidad; constituye 

apenas un modelo teorico, un esquema hipotetico construido por 10s economistas con 

fines cientificos o de estudio y aplicable a una concreta forma y fl-~ncionamiento ideal del 

mercado. 

Gacharna, Maria Consuelo; Ob. Cit. Pag. 10 
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Si el derecho ha de ser un medio efectivo para regular la actividad de 10s agentes que 

participan en 10s mercados, entonces es necesario que para el derecho se estructure, 

mediante la jurisprudencia y la practica administrativa, un acerbo de principios y 

premisas juridicas que, elaborados inicialmente teniendo en cuenta las realidades 

develadas por la Ciencia Economica, permitan prescindir de esta en el estudio de 10s 

casos posteriores.18 

Como bien lo dice el insigne Cabanellas, es importante que el genesis de las normas 

que regulen el comercio sea basandose en postulados de las ciencias econoniicas, 

per0 esto no significa que deban regir por encima de 10s principios y premisas de orden 

juridico. No obstante este proposito orientador, lo cierto es que a h  desde el propio 

marco conceptual del derecho tampoco ha sido facil construir un concepto juridico 

~~nif icadode la nocion de competencia. 

La institucion de la competencia economica es un fenomeno muy complejo, el cual 

desde el punto de vista economico de ninguna manera guarda una conformidad de 

significado y relevancia con el punto de vista juridico. Es debido a su caracter 

pluridimensional que se opone a ser contenido en un concepto cerrado y unico, ha sido 

primordialmente en Alemania en donde la doctrina ha sefialado que la dificultad para 

formular un concepto juridico unitario de competencia, reside en el triple significado que 

Cabanellas, Guillermo; Ob. Cit. Pig. 30 
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proceso y como un sistema. 

La competencia como una relacion: 

Es el vinculo de accion que existe dentro de una plclralidad de empresarios que 

compiten en el marco de un modelo de mercado deterrr~inado. 

La competencia como un proceso: 

Esta consideracion se basa en el hecho que a traves de la competencia puede una 

pluralidad de personas luchar por conseguir la misma meta al mismo tiempo 

La competencia como un sistema social: 

At hablar de un sistema social se considera que la competencia puede ser el medio 

dentro del cual se ordenan las actividades de 10s diferentes sujetos de conformidad con 

unos objetivos especificos 

En virtud de estas tendencias doctrinales se concluye que la construccion juridica del 

concept0 de libre competencia economica debe abarcar necesariamente 10s 

componentes que la caracterizan desde las tres dimensiones que la conforman. 
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3. Cornpetencia desleal 

lnmerso en la dogmatica juridica, concretamente en el ambito de propiedad industrial, 

se encuentran un gran numero de instituciones que dentro de la vida comercial se 

considera son de suma preponderancia, siendo una de ellas la competencia, la cual ha 

sido discutida y analizada por 10s mas distinguidos juristas. Dentro de 10s conter~idos 

concernientes al derecho de la competencia, se encuentra la libertad de ejercer el 

comercio dentro del mercado, la cual atribuye una serie de derechos y privilegios a 10s 

empresarios. 

lnexcusablemente esta libertad, impone a 10s empresarios actuar de una manera 

honesta bajo el principio de la buena fe. En congruencia, se procede a analizar la 

situacion de la competencia desleal dentro de la normativa guatemalteca para poder 

establecer sus efectos dentro de la legislacion procesal en materia civil y mercantil. 

3.1. Puntos de confluencia 

Para entender 10s puntos de confluencia de la competencia desleal, es necesario hacer 

remembranza en el devenir historic0 de esta institucion del comercio. 



En las etapas historicas anteriores existia libertad poder 

dentro del comercio, fue a traves de la Revolucion Francesa que se obtuvo la libertad 

de industria y de comercio. La posibilidad que existio de ejercer el comercio libremente 

evidencio al cab0 de cierto tiempo, que era necesario evitar que participantes en el 

mercado que fuesen poco escrupulosos perjudicaran a sus competidores por medio de 

acciones incorrectas, es decir, niediante actos desleales. 

Se sabe que "la regulacion en contra de la competencia desleal surge en el Siglo XIX 

bajo la bandera del liberalisnio economico"'g, Como lo explica Bercovitz esta es un fruto 

de la labor jurisprudencial basada en la interpretacion del Codigo Civil frances de 

aquella epoca sobre la responsabilidad extracontractual. 

En Alemania esta necesidad de brindar proteccion no se derivo de la actividad 

jurisprudencial de interpretacion, sin0 que, surgio como fruto de la accion legislativa, en 

la creacion de la ley de lucha contra la competencia desleal promulgada el siete de 

junio de 1909, misma que entro en vigor el diez de octubre de 1909; conocida por su 

nombre en idioma aleman "Gesetz gegen den unlauteren wettbewerb1'.*' 

19 
Bercovitz, Alberto. Propiedad Intelectual, ternas relevantes en el escenario international, Pag. 113. 

20 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 12 de septiembre 2011. 
www.wipo.int/wipolex/es/details.isp?id=990. 
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La proteccion empleada tanto por la via jurisprudential en Francia como por la via 

legislativa en Aleniania, ambas tuvieron puntos de confluencia fundamentales para 

reprimir 10s actos de competencia desleal que son 10s siguientes: 

O Exigir que q ~ ~ i e n  ejercitara la accion por competencia desleal fuera precisamente 

un corrlpetidor del empresario al que se acusaba de cometer dichos actos incorrectos; 

O Exigir que declarara que tales actos pudieran perjudicarle. 

La corrlpetencia desleal entonces, regulada tradicionalmente durante la primera mitad 

del Siglo XX tenia por objeto proteger a 10s empresarios frente a 10s actos incorrectos 

que cometiesen sus competidores directos y que les causaren perjuicios. 

Un punto de mayor confluencia fue aportado despues de la Segunda Guerra Mundial, 

por la incidencia que tuvo en Europa el derecho antitrust; la instauracion de este fue 

muy significativa pues genero un cambio radical frente al liberalism0 economico nacido 

en el Siglo XIX, modificando el planteamiento tradicional que el corr~petir dentro de un 

mercado para un empresario constituia un derecho. 



> El empresario no tiene el derecho a competir, sino que tiene la obligacion de 

competir. 

> Si viola la obligacion de competir realizando pactos o concertando ciertas 

conductas para no competir o para limitar la competencia, entonces esta actuando 

ilegalmente y esta sujeto a sanciones establecidas en la ley. 

3.2. Trilogia de intereses 

De acuerdo a lo expuesto por el Doctor Meythaler en la conferencia denominada 

competencia desleal y proteccion del secret0 empresarial disertada en la Escuela de 

Estudios Judiciales en ciudad de Guatemala, hace notar que existe una trilogia de 

intereses juridicos. 

Esos intereses "surgen bajo el esqlrema del modelo social de competencia desleal, 

confluyen de forma conjunta y sinergeticamente como una proteccion institucional de la 

competencia en la defensa del buen funcionamiento del mercadon2'. 

2 1 
Seminario de actualizacion en temas de Propiedad lntelectual patrocinado por la Camara de comercio 

guatemalteca americana (Amcham) por sus siglas en ingles , dirigido a Jueces y Fiscales del sector de justicia de 
Guatemala, celebrado durante el segundo semestre del afio 2009 en las instalaciones de la EEJ del Organism0 
Judicial, ubicadas en Acatan zona 16 de la ciudad de Guatemala. 



Dichos intereses son 10s siguientes: 

G Interes privado de 10s empresarios; 

P Interes colectivo de 10s consumidores e; 

P Interes public0 del Estado. 

3.2.1. lnteres privado de 10sempresarios 

Este debe ser entendido como uno de 10s objetivos intrinsecos del derecho de la 

competencia, en el cual se considera que el proceso competitivo debe ser ejercido de 

tal forma que 10s empresarios pequeiios Sean protegidos de sus rivales mas fuertes. 

3.2.2. lnteres colectivo de 10sconsumidores 

Este interes es considerado como un coronario dentro de 10s objetivos del derecho de la 

competencia y, debe ser entendido como el bienestar del consumidor obtenido 

mediante la proteccion que se le pueda brindar al proceso cornpetitivo. 



-

3.2.3. lnteres publico del Estado 

En cuanto al interes publico que para el Estado se refiere, Manuel Otero hace una 

critica muy interesante. Declara que "no debe considerarsele como un interes abstract0 

y puramente ~ b j e t i v o " , ~ ~  se desprende de esa frase la percepcion que no es un interes 

individual o independiente sino que se encuentra en sinergia con 10s intereses de 10s 

principales protagonistas del mercado. 

3.3. Concepto de competencia desleal 

El concepto de competencia desleal debe traer a la mente del lector, aquellas acciones 

realizadas por 10s agentes economicos que participan dentro del mercado abusando de 

la buena fe de sus competidores, aquellas acciones que deshonestamente son 

ejercidas con el proposito de encontrar un beneficio comercial para quien la ejerce y 

como efecto consecuente el daAo o perjuicio causado a 10s demas actores que integran 

el mercado. 

Resulta por demas dificil el poder brindar un concepto de competencia desleal, 

considerando que son muchas las conductas que como tal pueden ser calificadas. De 

esa cuenta se entiende que las muchas definiciones legales que han surgido a lo largo 

de este Siglo, son solamente enumeraciones de las situaciones en la competencia 

desleal puede configurarse; en ese sentido, para efectos de la presente investigacion, 

Otero Lastres, Manuel.  La nueva Ley sobre competencia desleal. Pag. 28-32. 
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puede definirse la competencia desleal como toda conducta contraria a 10s buenos usos 

comerciales, ejercida por un agente economico en perjuicio de otro que directa o 

indirectamente pudiese sufrir desacreditacion o desplazamiento del mercado como 

consecuencia de tal conducta. 

3.3.1. Evolucion historica 

La represion de la competencia desleal inicia con la instauracion misma del principio de 

libertad economica conquistada por la revolucion francesa, ya que en epocas anteriores 

a esta era completamente sin sentido hablar de competencia desleal, puesto que no 

existia la posibilidad de competir autonomamente pues el giro de la actividad 

economica era rigidamente reglamentada por un sistema gremial o corporativo. 

La posicion del Estado por esa epoca se limitaba solamente a la represion de cualquier 

actividad que violara las normas establecidas por 10s agentes mismos de la actividad 

economica, pues se les permitio competir sin ninglln tip0 de limitaciones o disciplina 

provocando la comision de abusos a la libertad de competencia utilizando medios 

ajenos a ejercicio de una leal competencia, con el solo proposito de conseguir su 

propios objetivos distorsionando de esa manera el mercado. 



Debido a estas causas y ante la imposibilidad de percibir resu ltados propios 

leyes naturales del mercado, fue necesario que por parte del Estado frances se 

emitieran una serie de reglas para reprimir 10s abusos en el ejercicio de la libertad de 

competencia, en consecuencia, el primer antecedente que se puede ubicar de 

regulacion con miras a reglamentar lo relativo a competencia desleal se remite a 

Inglaterra, en donde se solucionaron 10s con.l:lictos con prover~ientes del ejercicio del 

derecho a la libre competencia fundamentandose en el derecho de 10s perjuicios. 

Desde ese momento en adelante fueron aumentando el numero de paises europeos 

que legislaron de manera diseminada sobre esta materia, hasta que se procuro la 

armonizacion de criterios en la Co~ivencion de Paris en el atio de 1883, en la cual 

tambien se dio origen adicionalmente a la Union de Estados para la proteccion de la 

propiedad industrial. 

En la evolution historica de la regulacion de la corr~petencia desleal se pueden 

mencionar tres modelos que se encuentran claramente diferenciados: 

> Modelo paleo liberal, 

;Modelo profesional y; 



> Modelo social. 

3.3.1. I .  Modelo paleo liberal 

Durante el Siglo XIX con la legislacion puesta en marcha se suprimio las corporaciones 

y se proclamo el derecho de toda persona a realizar 10s negocios u operaciones que 

tuviera a bien, con la sola condicion de pagar un nuevo impuesto que debia ser 

cumplida a 'traves de la patente. 

Este Siglo XIX se caracterizo por el inicio de 10s primeros circulos empresariales y el 

comienzo de la lucha competitiva entre 10s mismos, de esta cuenta se impone la 

necesidad de permitir un mayor campo libre para que 10s empresarios pudiesen actuar 

dentro del mercado segun la manera que cada uno de ellos concebia sus actos dentro 

de la honestidad o lealtad. 

Bajo este modelo la mayoria de 10s ordenamientos europeos reprimia 10s 

comportaniientos que se encontraban descritos y tipificados legalmente, 

estableciendose principalmente sanciones penales castigando del mismo mod0 a quien 

roba cosas ajenas como a quien usurpaba derechos inmateriales que no le 

correspond ian. 
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La funcion que principalmente tenian las normas era estrictamente resarcitoria de 10s 

daiios que se hubiesen causado al empresario por un act0 desleal, sin embargo en 

Francia e lnglaterra la represion de la competencia desleal se abarco mas alla de la 

guarda de la propiedad industrial, pues tambien castigaban 10s actos de sustraccion de 

10s resultados de otro o las actuaciones que pretendian evitar que el competidor 

obtuviera buenos resultados; de esta manera se logro retener y sancionar a0n las 

practicas atipicas que de forma indirecta atentaban contra la propiedad industrial. 

3.3.1.2. Modelo profesional 

Durante esta epoca toma auge en toda Europa la implementacion de la nueva corriente 

economica liberal, el empresario en ejercicio de su profesion podia utilizar todos 10s 

medios a su alcance para atraer y conservar su clientela. 

Son 10s propios grupos empresariales quienes propician las actuaciones corr~petitivas 

que debian ser reguladas, esta presion ejercida por 10s empresarios es la que otorga 

una mayor connotacion corporativista a este segundo periodo; calificando la 

competencia desleal como una disciplina de clase, puesto que brindaba proteccion 

solamente a 10s empresarios no importando si actuaban como individuos o como un 

ente gremial. 



El resultado de las presiones empresariales motiv6 el surgirniento de normas 

nuevas tendencias, ya que 10s legisladores europeos se avinieron a promulgar leyes 

con una funcion ordenadora de la libre competencia entre 10s empresarios y preventiva 

en el sentido de minimizar 10s resultados perjudiciales y daiiinos que el ejercicio abusivo 

de esta libertad pudiese producir 

3.3.1.3. Modelo social 

El modelo social propicio principalmente que se extendiera la proteccion juridica hacia 

10s intereses de la colectividad, ya que anteriormente se encontraba centrada 

~jnicamente en 10s intereses de 10s empresarios que competian dentro del mercado; 

este nuevo segment0 era integrado por la colectividad de 10s consumidores y 10s demas 

participantes del mercado. 

El caracter socialista que marca este modelo tiene su fundamento en la necesidad y 

exige~icia de regular la competencia sobre una base que fuese equilibrada entre el 

interes privado de 10s comerciantes, el interes public0 del Estado y el interes colectivo 

de 10s consumidores; determinando de esta manera una funcion social del derecho de 

la competencia que permitiera el mantenimiento de un sistema competitivo de 

economia social de mercado. 



Evolution de la naturaleza juridica de 10s actos de competencia desleal 

De acuerdo a 10s tres modelos anteriormente comentados, a saber: modelo paleo 

liberal, modelo profesional y rnodelo social, puede observarse que la evolucion juridica 

de la competencia desleal inicia con una naturaleza patrimonial, pues, todas las 

tendencias apuntaban hacia la individualizacion del objeto de tutela de la competencia 

bajo la teoria de la responsabilidad extracontractual. 

La segunda etapa de la evolucion es orientada hacia generar un cambio en cuanto al 

objeto de proteccion, sugiriendo que en lugar de proteger el patrimonio de 10s 

empresarios era mejor resguardar el derecho al libre desarrollo de la personalidad del 

empresario; debido a que toda actividad economica es de naturaleza personal; 

enmarcandose asi dentro de la teoria de la personalidad. 

Posteriormente la evolucion giro hacia el llamado caracter social de la disciplina 

protegiendo todos 10s intereses que participan del trafico mercant~l, fundamentandose 

en la teoria del abuso del derecho, pues el derecho individual de libre competencia 

basa su limite y su exceso en donde empieza la funcion social que debe ser observada 

por el mencionado derecho individual que actua dentro de una sociedad competidora de 

mercado libre. 
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3.3.3. Condiciones para que exista competencia desleal 

Este tema ha sido en demasia complicado para 10s estudiosos de la materia, pues, 

resulta imposible hablar de una definicion que pueda considerarse como detallada, 

absoluta o completa en la que se incluyan todos 10s supuestos relativos a 10s hechos 

que pudiesen constituir actos de competencia desleal. Para reconocer las condiciones 

que determinan la existencia de competencia desleal se deben observar 10s limites de 

10s criterios para calificar la deslealtad de un determinado acto, por mencionar algunos 

ejemplos entre otros: 

Que el act0 se realice en el mercado; 

P Que el act0 se lleve a cab0 con fines comerciales y; 

k Que el act0 denote la falta de uso de 10s medios honrados y aceptados para 

realizar la competencia. 

Los criterios deben ser interpretados amplios y elasticos de forma que permitan regular 

no solamente las niodalidades desleales de actualidad, sin0 tambien aquellas actitudes 

que puedan surgir en el futuro como un resultado de la evolucion continua de las formas 

y 10s medios utilizados para competir. Para el caso especifico de Guatemala, segun la 

normativa especial de la materia, es decir, el Decreto 57 - 2000 del Congreso de la 

Republics de Guatemala; en su Articulol72 parrafo segundo establece principalmente 

que dentro de las condiciones que se deben considerar para que exista un act0 de 

competencia desleal, no es necesario que quien lo realice tenga la calidad de 



comerciante, ni que haya una relacion de competencia entre el sujeto activo y el 

pasivo del acto. 

3.3.4. Criterio general de la buena fe 

Dentro de 10s criterios utilizados para determinar la existencia de la competencia desleal 

consider0 de suma importancia mencionar el mas elemental, como lo es el criterio 

general de la buena fe. Este criterio se fundamenta en que 10s derechos deben 

ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, ya que constituye el elemento 

principal en la configuracion de la lealtad a tal punto de ser considerado como garantia 

del trafico juridico. 

3.3.5. Ausencia del criterio general de la buena fe 

La ausencia del criterio general de la buena fe, incide en que 10s actos que se ejecuten 

dentro del mercado Sean considerados como cometidos en abuso de derecho y en el 

denominado tema doctrinal del ejercicio antisocial del derecho. Para explicar de mejor 

manera a continuacion se presentan 10s siguientes ejemplos: 

; Atraccion de clientela ajena: 

No constituye en principio actividad desleal, dado que la deslealtad requiere de 

maniobras incorrectas. Ejercida esta accion vulnerando las exigencias de la buena fe, 
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supone desviar cartera clientes desde propia infraestructura 

mercantil hacia una nueva empresa proyectada para concurrir en el mercado con la 

misma actividad. 

P Captacion de contratos de distribucion exclusiva de bienes: 

En Ecuador sucedio que dentro de una empresa distribuidora de vehiculos de lujo que 

contaba con la distribucion exclusiva de una prestigiosa marca, era dirigida por un 

determinado gerente, este gerente por 10s conocimientos y 10s contactos comerciales 

con 10s que se relacionaba por razon de su labor para la empresa distribuidora, 

establecio 10s contactos necesarios para captar el la representacion comercial de la 

prestigiosa marca de vehiculos en Ecuador y asi poder iniciar su propia empresa la cual 

efectivamente obtuvo permiso de distribucion de esa cuenta. 

3.3.5.1. Actos de confusion 

Se consideran actos de confusion aquellos actos que tiendan a crear confusion con la 

actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno; a inducir un riesgo de asociacion 

por parte de 10s consumidores respecto de la procedencia de la presentacion y, tambien 

presupone inevitablemente un act0 de imitacion que apareja el aprovechamiento o 

explotacion de la reputacion ajena. 



similitud que pueda existir entre signos debe ser un elemento 

valorar, sin0 que, debe relacionarse con otros elementos; el riesgo de deslealtad se ve 

aumentado entre tanto que la notoriedad se intensifique. 

La Ley de Propiedad Industrial considera como desleal todo act0 u omision capaz de 

originar confusion o un riesgo de asociacion o debilitamiento del caracter distintivo de 

un signo, con respecto de 10s productos, 10s servicios, la empresa o el establecimiento 

ajenos. Articulo 173, inciso a). Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica. 

3.3.5.2. Actos de engaiio 

Se consideran actos de engafio aq~~ellos actos que utilizan o difunden indicaciones 

incorrectas o falsas, o bien la omision de las verdaderas y, cualquier otro tipo de 

practicas que Sean susceptibles de inducir a error a las personas hacia las que se dirige 

o pretende alcanzar con relacion a la natl-~raleza, mod0 de fabricacion, mod0 de 

distribucion, caracteristicas, aptitud en el empleo, calidad de 10s productos, cantidad de 

10s productos y, generalmente sobre las ventajas que son realmente ofrecidas. 

Son considerados desleales la utilizacion, la promocion o la divulgacion de indicaciones 

o hechos falsos o inexactos que puedan inducir a error con respecto de la procedencia, 

la naturaleza, el mod0 de fabricacion, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la 

cantidad u otras caracteristicas de 10s productos propios o ajenos. Articulo 173, inciso 

b). Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica. 



3.3.5.3. Actos de comparacion 

Se consideran actos de cornparacion aquellos actos que acuden a la coniparacion 

pljblica de la actividad, las prestaciones o 10s establecimientos propios o ajenos con 10s 

de un tercero, cuando dicha comparacion utilice extremos que no Sean analogos, 

relevantes ni comprobables. 

Es resaltable el hecho que dentro de la legislacion guatemalteca no se encuentran 

tipificados 10s actos de comparacion, pero, la proteccion si se debe interpretar 

concedida; es decir, que si bien es cierto no se expresa literalmente el presupuesto de 

la conducta deshonesta, la condicion para que exista la competencia desleal debe ser 

extendible por cuanto la misma norma hace la salvedad que la enunciacion que 

promulga no es absoluta, sino que otorga la posibilidad que se susciten otros actos no 

contemplados dentro del cuerpo normativo. 

3.3.5.4. Actos de denigracion 

Se consideran actos de denigracion aquellos actos que recurren a la realizacion o 

difusion de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las 

relaciones mercantiles de un tercero que Sean suficientes para menoscabar su credit0 

en el mercado, siempre y cuando no Sean exactas, verdaderas o pertinentes. Son 

considerados desleales la utilization, la promocion o la divulgacion de indicaciones o 

hechos falsos e inexactos capaces de denigrar 10s productos, bienes, 10s servicios, la 
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empresa o el establecimiento ajenos. Articulo 173, inciso b). Decreto 57-2000 del 

Congreso de la Republica. 

3.3.5.5. Actos de descredito 

Se tienen como actos desleales la utilizacion, la difusion de indicaciones o 

aseveraciones incorrectas o falsas en omision de las verdaderas y cualquier otro tip0 de 

practica que tenga por objeto o bien como efecto desacreditar la actividad, las 

prestaciones, el establecimiento misnio o las relaciones niercantiles de un tercero, a no 

ser que Sean exactas, verdaderas y pertinentes. Son considerados desleales la 

utilizacion, la promocion o la divulgacion de indicaciones o hechos falsos e inexactos 

capaces de desacreditar 10s productos, bienes, 10s servicios, la empresa o el 

establecimiento ajenos. Articulo 173, inciso b). Decreto 57-2000 del Congreso de la 

Republica. 

3.3.5.6. Actos de imitation 

Los actos de imitacion se consideran un tema muy especial, puesto que es libre la 

iniitacion que un tercero pueda realizar de las prestaciones mercantiles e iniciativas 

empresariales de un competidor, a menos que estas gocen de proteccion legal. A 

pesar de la permision que la doctrina ha establecido en relacion a esta figura, la 

imitacion exacta y min~clciosa de las prestaciones mercantiles de lcln tercero se considera 

desleal desde el momento en que forje confusion acerca de la procede~icia empresarial 
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de la prestacion o que signifique un aprovechamiento indebido de la reputacion ajena. 

Lo especial de este tema es la minuscula diferencia entre la conducta de 10s 

competidores, pues tambien se considera desleal la imitacion sistematica que estos 

hagan de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando esa 

imitacion forme parte de una estrategia excesiva que se encuentre dirigida a 

obstaculizar e impedir la afirmacion del competidor agraviado dentro del mercado. 

3.3.5.7. Actos que atentan contra el interes colectivo de 10s consumidores 

El perfil social que caracteriza hoy a la competencia desleal ha motivado la ampliacion 

del campo de proteccion de 10s diferentes intereses que confluyen en el mercado, 

viabilizando de este mod0 que 10s intereses de 10s consun-~idores, 10s cuales 

anteriormente no eran susceptibles de proteccion a traves de las normas de 

competencia desleal, puedan ahora serlo a traves de este tipo de legislaciones. 

Basicamente el interes que demuestran 10s consumidores cuando acuden al mercado 

es satisfacer sus necesidades y para que ello pueda hacerse de una forma optima, es 

imprescindible que se les brinde la informacion minima que les permita: diferenciar 10s 

productos, venir en conocimiento sobre la calidad del product0 y, estar al tanto del 

mercado. 



Al distinguir 10s productos el consumidor tiene el interes en que la diferenciacion de 

estos obedezca a la realidad, es decir, que las caracteristicas que 10s competidores 

imputan a sus productos Sean verdaderas y no ficticias. De la misma forma 10s 

consumidores ylo usuarios deben conocer y estar enterados sobre la calidad del 

producto, puesto que, el consumidor ylo usuario esta al tanto con mayor o menor 

claridad de sus necesidades individuales, per0 no asi la calidad de 10s bienes o 

servicios con 10s que puede suplirlas. 

En consecuencia la actitud normal del consumidor ylo usuario es fiarse en que cada 

producto o servicio tiene una calidad media, la cual, personalmente esta en la 

incapacidad de determinar por no ser un experto en asuntos de fabricacion de 

productos, ni en la evaluacion de la calidad e idoneidad de 10s mismos; razon por la que 

el consumidor ylo usuario tiene el interes en que 10s fabricantes y productores, por ser 

ellos quienes toman decision durante la fase de produccion cual ha de ser la calidad 

con que se produzcan o fabriquerl sus productos, le provean una correcta, veraz e 

inequivoca informacion sobre la calidad de 10s bienes o servios que ofrecen en el 

mercado. Conociendo que la capacidad de 10s cons~~midores usuarios no esylo 

ilirnitada, para lograr la mayor economia posible en la satisfaccion de sus necesidades, 

el consumidor se halla interesado en tener un aceptable conocimiento del mercado, 

especialmente sobre el nivel de precios, que le permita hacer una correcta eleccion 

armonica con las necesidades que debe suplir y su capacidad de compra. 



4. conciliacion realizada ante la Direccion de Prornocion de la Cornpetencia 

La conciliacion entendida como un mecanismo de solucion de controversias 

comerciales, ha sido concebida para su ejercicio dentro del mercado domestic0 

guatemalteco como un requerimiento de mantener un mecanismo juridico que permita 

alcanzar la solucion de las controversias en materia comercial, de una manera 

adecuada, consistente y expedita, garantizando de esta manera el efectivo 

cumplimiento de 10s derechos y obligaciones derivados de las disposiciones en materia 

de solucion de diferencias de la Organizacion Mundial del Comercio. 

Dentro del marco juridico guatemalteco, caracteristicamente en materia civil, la 

institution de la conciliacion es una figura importante para la sustentacion de 10s 

procesos judiciales, fundamental en el ambito judicial mercantil, su utilizacion puede 

considerarse perfectamente valiosa para la solucion de controversias en materia 

comercial, idonea para la solucion de controversias surgidas por competencia desleal. 

4.1 Antecedentes 

Desde finales del Siglo XX, Guatemala ha venido gestando por intermedio del Ministerio 

de Economia un anteproyecto de ley de competencia en el cual se han incluido 10s 
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elementos relacionados a la politica y el marco regulatorio que rige a nivel internacional 

en cuanto a este tema se refiere; sin que hasta el momento se haya logrado obtener la 

aprobacion de alguna normativa que regule dicha materia. 

La experiencia que se evidencia de otros paises es que la ausencia o el retardo de la 

voluntad politica en la aprobacion de leyes en materia de competencia puede explicarse 

desde dos aspectos importantes, el primero es el desconocimiento del tema y; el 

segundo es una mala apreciacion de la politica de competencia, es decir, que es 

visualizada como instrumento para erradicar 10s monopolios. Esta concepcion es 

errada, pues la doctrina moderna de la competencia ha cambiado radicalmente, ahora 

enseria que 10s monopolios no deben ser destruidos por el hecho mismo de ser 

monopolios sino que unicamente deben ser sancionados cuando abusen de su posicion 

de dominio en el mercado. 

En Latinoamerica entre 10s paises que cuentan actualmente con leyes de competencia 

se encuentran: 

Argentina: Ley No22.262 Defensa de la Competencia, del 1 de agosto de 1980. 

Brasil: Ley No 8.884 del 11 de junio de 1994, la cual fue modificada por la Ley No 

9.069 Prevencion y Reprension Contra el Orden Econor~iico, del 29 de 

junio de 1995. 
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Colombia: 	 Ley No 155 Practicas Comerciales Restrictivas, del 24 de diciembre de 

Costa Rica: 	 Ley de Promocion de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor, 

del 20 de dicieni bre de 1994. 

Chile: 	 Decreto Ley No 21 1 Defensa de la Libre Competencia; previene y 

sanciona las practicas monopolisticas, de 1973. 

Mexico: 	 Ley Federal de Competencia Economica, del 24 de diciembre de 1992 

Panama: 	 Ley No29 del 1 de febrero de 1996, dentro de esta se dictan normas sobre 

la Defensa de la Competencia. 

Peru: 	 Decreto No701 Practicas Monopolisticas Controlistas y Restrictivas de la 

Libre Cornpetencia, del 5 de novierr~bre de 1991. 

Venezuela: 	 Ley para Promover y Proteger el ejercicio de la Libre Competencia del 13 

de enero de 1992. 

Actualmente no existe en Guatemala ninguna disposicion legal que disponga de 

manera taxativa y especifica de una solucion administrativa de controversias surgidas 

entre agentes economicos con ocasion de ejercitar la competencia dentro del mercado. 

Parcialmente se encuentra normada por leyes ordinarias generales, asi como por 

algunas leyes especiales que datan desde hace tres decadas; de esa cuenta se sabe 

que en materia de competencia el marco juridic0 guatemalteco esta integrado por: 
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i=. Constitucion Politica de la Republica de Guatemala; 

\;. Codigo de Comercio; 

> Codigo Penal; 

> Ley de Comercializacion de Hidrocarburos; 

i=. Ley General de Telecomunicaciones; 

> Ley de Bancos; 

> Ley de Propiedad Industrial. 

Debido a que en la Republica de Guatemala, como miembro de la Organizacion 

Mundial del Comercio, existe la plena aplicabilidad de 10s compromisos contenidos en el 

acuerdo sobre 10s aspectos de 10s derechos de propiedad intelectual relacionados con 

el comercio; conocido por sus siglas como el acuerdo ADPIC, se inicio un proceso 

legislative que concluyo con la aprobacion de la Ley de Propiedad Industrial bajo el 

Decreto 57-200 del Congreso de la Republica, el cual cobro vigencia a partir del dia uno 

de noviembre del ario dos mil. 

Por mandato constitucional vigente desde hace 26 atios, la competencia de mercados 

debe ser regulada y como resultado a esa instr~~ccion la Ley de Propiedad Industrial 

desarrolla principios constitucionales dentro de 10s cuales resulta importante resaltar el 
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que reconoce y protege el derecho de libertad de industria y de comercio, el cual 

tambien es materia del derecho de la competencia, haciendo la salvedad que a este 

derecho estipulado en el Articulo 43 de la Constitucion Politica de la Repllblica se 

puede presentar limitaciones por motivos sociales o de interes nacional que hayan sido 

impuestos por las leyes. Puede apreciarse entonces, que el mencionado Articulo 

constitucional declara que tal principio, es decir el de libertad de industria y de comercio 

es relativo toda vez que se puede restringir el ejercicio de la libre competencia por 

razon de un interes nacional impuesto por las leyes o bien por motivos sociales. 

Cabe mencionar en este momento que el Estado de Guatemala tambien forma parte del 

Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial, el cual fue adoptado en 

el Acta de Estocolmo el 14 de julio del aAo de 1897 y su enmienda del veintiocho de 

septiembre del ario mil novecientos setenta y nueve. Por este compromiso adquirido, se 

encuentra obligado a proniover por medio de su legislacion interna todos 10s 

mecanismos y medidas eficaces, prontas y eficientes que son necesarias para regular y 

sancionar la usurpacion del derecho real de propiedad y la libertad de industria y 

comercio. 

La Ley de Propiedad Industrial en su titulo V y VI pretende regular adecuadamente la 

alteracion al derecho de libre competencia mediante mecanismos legales y procesos 



que reprimen la competencia desleal, seiialando como base principal de proteccion 

ejercitar una accion judicial ante 10s tribunales de justicia del ram0 civil y mercantil. 

En la normativa serialada, para 10s efectos de esta investigacion se hara enfasis 

principalmente en 10s Articulos 182 y 204; considerando que son estos 10s que en su 

aplicacion a casos concretos presentan el problema en la tramitacion, pues 10s usuarios 

no ejercitan correctamente las permisiones contenidas en dichos Articulos. 

Siendo esta la clave para buscar la eficaz solucion de controversias por actos de 

competencia desleal a traves de mecanismos alternativos como lo es la conciliacion 

sustentada ante un organo administrativo: 

Articulo 182: 

"Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones 

reguladas por esta ley...... .... No obstante lo dispuesto en este articulo y cualquier otra 

disposicion contenida en la presente ley, que de lugar a acciones civiles o mercantiles, 

10s interesados tambien podran utilizar metodos alternativos de resolucion de 

controversias, tales como la conciliacion y... . . . ." 



Articulo 204: 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo siguiente, la persona que se considere 

afectada podra pedir a la autoridad competente la constatacion y declaracion del 

caracter ilicito de un presunto act0 de competencia desleal.. . . . . .." 

Desde las experiencias observadas bajo la vigencia del anterior sistema para la 

proteccion de la propiedad industrial, es decir el establecido dentro del Codigo de 

Comercio Decreto 2-70 del Congreso de la Republica, hasta hoy dia siguen existiendo 

deficiencias con ciertas normas de caracter procedimental en materia de represion de la 

competencia desleal teniendo como efecto la violacion al derecho de la libre 

competencia por la comision de practicas abusivas entre agentes economicos; 

provocando con esas acciones la desestabilizacion e ineficiencia en el mercado 

economico guatemalteco, ya que no se aplican 10s recursos administrativos que se 

encuentran permitidos para resolver las controversias surgidas con ocasion de 10s actos 

denigrantes cometidos por practicas abusivas que se realizan entre 10s agentes 

participantes del mercado viciando asi la competencia pura. 

4.2 Acciones procesales para reprimir la competencia desleal 

Derivado de 10s compromisos contenidos en el acuerdo sobre 10s aspectos de 10s 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio; conocido por sus 



siglas como el acuerdo ADPIC, esencialmente en lo relativo a las medidas de 

observancia y la inclusion de normas especificas que aseguren la efectividad de 10s 

derechos sustantivos la abogada Edith Flores de Molina hace la siguiente observacion 

"La obligacion de prever procedimientos para pedir y obtener del Estado la tutela de 10s 

derechos sustantivos previstos en la legislacion, de cualquier naturaleza que estos 

Sean, constituye el complemento necesario de la actividad legislativa. Si el titular de un 

derecho no puede remediar la transgresion o violacion de este, la norma juridica por 

medio de la cual se le reconoce ese derecho resulta inefi~az." '~ Relacionando lo que la 

licenciada Flores de Molina expone se evidencia dentro de la ley de propiedad 

intelectual guatemalteca el congruente cumplimiento que el legislador hizo en 

observancia a 10s corr~prorr~isos internacionales impuestos por el acuerdo ADPIC, 

estableciendo 10s procedimientos para reprimir y sancionar la competencia desleal. Si 

bien es cierto que al amparo de la Ley de Propiedad Industrial se establece la via 

judicial civil como fortaleza para reprimir y sancionar 10s actos de competencia desleal, 

tambien lo es el hecho que contempla el uso de procedimientos alternativos de 

resolution de conflictos ante una autoridad competente distinta a la judicial. 

La falta de observacion de la permision establecida de utilizar procedimientos 

alternativos en la solucion de controversias, evita que se pueda incluir la posibilidad de 

que 10s aspectos iniciales sobre el fondo de un caso de supuesta competencia desleal 

puedan ser conocidos por una autoridad administrativa competente la cual previo a 

Flores De Molina, Edith. Las medidas de observancia de 10s derechos de Propiedad lntelectual en el Acuerdo 
sobre 10s ADPIC. Pag. 374 
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iniciar una demanda judicial pueda calificar, investigar y determinar de forma tecnica y 

especializada la posible ilicitud de 10s hechos constitutivos de actos desleales, 

promoviendo la conciliacion de las partes involucradas y facilitar asi la desjudicializacion 

de tales acciones; permitiendo a la vez que la autoridad administrativa pueda participar 

como tercero interesado dentro de 10s procesos judiciales en defensa de la 

competencia y la estabilidad del mercado economico guatemalteco. 

La realidad y experiencia guatemalteca ha evidenciado que el procedimiento del juicio 

oral no ha resultado del todo satisfactorio, en primer lugar en cuanto al incumplir~iento 

de 10s plazos que en el mismo rigen y; en segundo lugar por el hecho que en 10s casos 

que se han conocido en 10s organos jurisdiccionales predomina el desistimiento de las 

actuaciones iniciadas. 

Los en-~presarios o comerciantes involucrados dirimen sus diferencias por medio de 

arreglos extrajudiciales derivando consecuentemente en perjuicio contra del Organism0 

Judicial debido a que estas acciones aumentan la cantidad de 10s procesos que se 

ventilan, reflejando tambien un increment0 en 10s costos del gasto judicial incluyendo 

estos 10s recursos economicos y humanos que conlleva la tramitacion de las 

actuaciones que conocen las judicaturas. 



4.3 Autoridad competente 

La Ley de Propiedad Industrial en su Articulo 204 en lo relacionado a la autoridad que 

puede ser competente para conocer 10s procedimientos alternativos e implementar la 

conciliation en 10s temas de con- pete en cia desleal, no es radical en atribuir esa 

categoria solamente a 10s juzgados del ram0 civil y mercantil que integran el Organismo 

Judicial; sino que, abre la posibilidad que sin perjuicio de acudir a ellos como autoridad 

competente judicial, tambien se pueda acudir ante otra autoridad competente 

sosteniendo a traves de esta tesis que sea una autoridad de indole administrativa 

proponiendo como la entidad apta para este ejercicio, la ya existente Direccion de 

Promocion de la Competencia, adscrita al Ministerio de Economia. 

A nivel regional centroamericano, 10s paises vecinos han aventajado a Guatemala en la 

determinacion de una institucion gubernamental competente, especifica y 

especializada, el derecho comparado que se ha analizado dentro de esta investigacion 

abarca la legislacion nacional de paises como El Salvador, Nicaragua, Panama y Costa 

Rica en 10s cuales se ha evidenciado que en ellos existe una entidad especializada la 

cual ha sido designada como organo de maxima desconcentracion, 10s cuales se 

encuentran adscritos a la administracion pljblica a cargo del Organismo Ejecutivo de 

esos paises y son dichas entidades designadas las encargadas de conocer, de oficio o 

por denuncia, todas las practicas que constituyan infracciones consideradas como 

impedimentos o dificultades para la libre competencia y entorpezcan innecesariamente 



la fluidez de sus mercado internos, facultados para sancionar cuando sea procedente 

dichas practicas. 

La realidad guatemalteca demuestra que: 

O La falta de una autoridad administrativa competente ante la cual acudir permite 

abusos de la posicion de dominio, 10s carteles de comerciantes y las demas conductas 

catalogadas restrictivas como las practicas abusivas que se realizan dentro del 

mercado economico, las cuales pasan desapercibidas en perjuicio de la eficiencia 

economica del libre mercado, la promocion de la competencia y de 10s mismos 

consumidores; 

O Las diferentes judicaturas de orden mercantil y civil no se encuentran 

especializadas en temas de regulation y sancion de la competencia, lo que ha 

provocado que por iniciativa de las instituciones privadas se invierta en la actualizacibn 

de 10s agentes de justicia, tal es el caso de la Camara Americana de Comercio en 

Guatemala, quien ha brindado multiples programas de capacitacion a jueces, fiscales y 

otros integrantes del sector justicia. 

Luego de observar la realidad actual, resulta muy positivo proponer una autoridad 

competente administrativa ante la que cualquier comerciante previamente a iniciar una 

demanda judicial pueda solicitar la calificacion, investigacibn y determinacion 



adrninistrativa de la posible infraccion proveniente de hechos constitutivos de actos 

desleales en el mercado, de forrna tecnica y especializada promoviendo mecanismos 

alternativos como la conciliacion de las partes involucradas para alcanzar acuerdos de 

forrna arnigable, poner fin a la controversia y desjudicializar asi 10s procesos de esta 

indole. 

Para el Orgar~isnio Judicial guatemalteco sera de utilidad disponer de una autoridad 

cornpetente administrativa a la cual pueda considerar como auxiliar de justicia en la 

expedicion de dictamenes y peritajes que coadyuven a 10s jueces para llegar a mejor 

fallar; pudiendo tambien dicha autoridad comparecer en calidad de tercero interesado 

dentro de 10s procesos judiciales en resguardo de la armonia del mercado economico 

guatemalteco. Asi mismo, debido al caracter social que distingue en la actualidad a la 

competencia desleal en el uso de actos denigratorios dentro de las practicas abusivas; 

posibilita la proteccion de 10s consun-lidores ya que, reprimiendo estos actos que 

impiden un adecuado conocimiento del mercado y una correcta eleccion de 10s 

productos se tutelan directamente 10s intereses de este importante segment0 del 

mercado. 

4.4 La Direccion de Prornocion de la Cornpetencia 

El doce de mayo del ario dos mil se genera el Acuerdo Gubernativo nurnero ciento 

ochenta y dos guion dos mil, en el se deja plasmado el reglamento organic0 interno del 
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Ministerio de Economia; el cual ha sido creado considerando que la Ley Orginica 

Ejecutivo establece que el Presidente de la Republics debe velar porque la 

administracion publica se desarrolle en armonia con 10s principios que la orientan y que 

el regimen juridic0 administrativo del Estado propicie la eficiencia y la eficacia. 

Es entonces, a traves de este Acuerdo Gubernativo 182-2000 que se reglamenta la 

estructura organica, funciones, mecanismos de coordinacion y otras disposiciones para 

el cumplimiento de las funciones del Ministerio de Economia; estableciendo tambien las 

disposiciones necesarias para lograr el eficiente y eficaz cumplimiento de las acciones 

que legalmente le corresponde desarrollar. Es de esta forma que se establece que 

corresponde al Ministerio de Economia la direccion y la conduccion politics, tecnica y 

administrativa de todos 10s negocios de su cartera, y para el despacho de 10s asuntos 

oficiales se instituye el surgimiento de ,tres vicerr~inisterios dentro de 10s cuales se 

encuentra el viceministerio de inversion y competencia, el cual alberga dentro de su 

estructura organizacional la unidad de ejecucion denominada Direccion de Promocion 

de la Competencia. 

Como se ha mencionado, la unidad de ejecucion denominada Direccion de Promocion 

de la Competencia cuenta con atribuciones establecidas legalmente que le facultan en 

materia de defensa de la competencia. En su calidad de unidad ejecutora del IMinisterio 

de Economia, tiene como objetivo estimular y velar por el desarrollo de acciones 



econ6micas y comerciales que favorezcan la adecuada insercibn de la 

econorr~ica nacional en el mercado interno y externo. Para el cumplimiento de sus 

objetivos y funciones dicha direccion se integra con dos departamentos, siendo estos el 

departamento de analisis e informacion y el departamento de promocion de la 

competencia; para ambos se ha establecido dentro de sus funciones las siguientes: 

a) Diseiiar, proponer y aplicar la politica nacional de promocion de la competencia; 

b) lmpulsar la competencia comercial mediante mecanismos que faciliten a la 

produccion nacional el acceso a nuevos mercados; 

c) Preparar 10s proyectos normativos que favorezcan la libre competencia y eliminen 

las practicas proteccionistas; 

d) Analizar y estudiar la situacion de la estructura y funcionamiento de 10s mercados 

de productos y servicios nacionales, para evaluar su nivel de competencia e identificar y 

proponer la elirninacion de las distorsiones que la limitan; 

e) Ejecutar las acciones que establece la ley para actuar en represion a las practicas 

monopolisticas o de competencia desleal; 

f) Elaborar y proponer normas y mecanismos legales que promuevan la competencia 

y desalienten las practicas monopolisticas o de competencia desleal y; 

g) Otras que le asigne el despacho viceministerial respectivo. 



demostrado que la Direccion de Promocion de la Competencia posee legitimamente las 

condiciones y facultades necesarias para actuar como autoridad competente en lo 

relacionado a la constatacion y declaracion de la ilicitud de 10s actos que ririen con 10s 

usos y las practicas honestas en la actividad econornica, que pudieren ser considerados 

como infracciones admir~istrativas suscitada entre agentes de comercio, asi como, para 

implementar el mecanismo administrativo alternativo de la conciliacion para la 

resolucion de 10s conflictos originados por comision de acciones netamente mercantiles 

presuntamente de competencia desleal ya que la Direccion de Promocion de la 

Corr~petenciaes la entidad encargada de implementar lo que doctrinalmente se conoce 

como labor de enforcement. 

La labor de enforcement, se entiende como aquella labor ejecutada por el gobierno de 

10s paises y consiste en aplicar las leyes que regulan y reprimen las practicas 

anticompetitivas, su objetivo principal es detectar y evidenciar aquellas conductas 

deshonestas. 

4.5 Procedimiento administrativo 

Dentro de las diferentes categorias de propiedad intelectual mencionadas en el acuerdo 

sobre 10s derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, la proteccion 

que el Estado debe hacia 10s administrados, se refiere al consentimiento de un derecho 
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exclusivo a su titular para el aprovechamiento del producto de su creacion. Este 

derecho aprueba al titular que pueda excluir a terceros de la actividad economica que le 

ha sido reservada por ministerio de la ley, durante un plazo decretado y dentro del 

territorio del Estado que ha reconocido ese derecho, por lo que, se entiende que la 

violation de 10s derechos de propiedad intelectual esta relacionada con el de la 

compete~icia ilicita, entendiendo como tal la competencia desleal. 

El llevar a cab0 actos o practicas contrarios a las reglas de la buena fue en perjuicio de 

un cornpetidor son consideradas como deshonestas y configuran una infraccion que 

abre la posibilidad de ejercer una accion civil en la via judicial o bien, de acuerdo a la 

tesis planteada en el presente trabajo de investigacion, a traves de un procedimiento 

administrativo que sea alternativo para la solucion de controversias; como lo es la 

conciliation, independientemente que el act0 o la practica deshonesta este o no 

considerada como constitutiva de delito. Cabe mencionar que, en el supuesto de que la 

actividad ilicita vaya mas alla de ser una mera infraccion y se encuentre tipificada como 

delito, es procedente ademas ejercer una accion penal. 

De conformidad con lo previsto en el Convenio de Estocolmo de 1967 por el cual se 

establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, mismo del que 

Guatemala forma parte, define que bajo la denominacion propiedad intelectual quedan 

comprendidos 10s derechos relativos a 10s resultados de la actividad creativa o 



intelectual del hombre, tales como las obras literal-ias, artisticas y cientificas, las 

invenciones en todos 10s campos de la actividad humana, las marcas y 10s nombres 

comerciales y, asi mismo, las normas relativas a la proteccion contra la competencia 

desleal. 

En igual sentido, el Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial del 

cual Guatemala tambien forma parte, establece que bajo la denominacion de propiedad 

industrial comprende, ademas de las marcas y otros signos distintivos, las invenciones 

y disetios industriales, las normas tendientes a reprirr~ir 10s actos de competencia 

desleal. Esa rnisnia orientacion refleja el Decreto 57-2000 del Congreso de la Republics 

de Guatemala denominado Ley de Propiedad Industrial, cuando establece en su 

Articulo 1 que SIJ objeto es la proteccion, estimulo y foment0 a la creatividad intelectual 

que tiene aplicacion en el campo de la industria y el comercio y, entre otros, las 

disposiciones relacionadas con el combate a la competencia desleal. 

Si bien por regla general 10s objetos protegidos por cualesquiera de 10s derechos de 

propiedad intelectual constituyen en mayor o nienor grado un aporte intelectual, que 

genera en su titular un derecho en exclusiva oponible a otros comerciantes, en la 

competencia desleal no se presenta el reconocimiento de esos derechos exclusivos 

sino, en cambio, estamos ante la presencia de un regimen juridic0 o conjunto de 

disposiciones normativas que establecen un deber de abstencion respecto de ciertas 



conductas contrarias a la etica comercial y que pueden a la vez atentar contra 10s 

derechos del consumidor. No se busca con tal regimen la proteccion particular del 

empresario competidor, sino la creacion de un marco juridic0 administrativo que 

asegure el funcionamiento eficiente del sistema competitivo de economia de libre 

mercado. 

Para que el sistema competitivo funcione es necesario impedir que 10s competidores 

utilicen medios o practicas abusivas que desvirtuen ese sistema competitivo, al permitir 

atraer la clientela mediante actuaciones incorrectas en el sentido de que no se basa en 

el esfuerzo del propio err~presario ni en la calidad y ventajas de 10s productos o 

prestaciones que ofrece o bien el abuso de la posicion dominante que posee dentro de 

determinado sector del mercado. Con ello ademas de proteger el sistema competitivo, 

se tutela tambien otro interes importante involucrado en el mercado, tal como lo es la 

proteccion a 10s consumidores. 

Es precisamente en aquellos casos en que se utiliza una publicidad engaiiosa o bien 

con actos de denigracion que se propicia la confusion respecto al verdadero origen 

empresarial de 10s productos o servicios, en donde se puede advertir la afectacion de 

10s consumidores y es precisamente esto lo que da cabida a que la defensa de la 

competencia se conozca por quien promueve y dirige las politicas mismas de la 

competencia, en beneficio de 10s cons~~midores y del propio mercado. 



Definir un procedimiento administrativo en el cual se pueda constatar y declarar 

ilicitud de un presunto act0 de competencia desleal puede servir de base para iniciar 

procesos judiciales y puede tarnbien ser probatorio en materia mercantil y civil por actos 

desleales como las practicas abusivas, implementar la conciliacion dentro de ese 

procedimiento alternativo puede llegar a ser una herramienta util para que las 

microempresas y todos aquellos comerciantes que se consideren agraviados por sus 

competidores puedan manifestar sus inconformidades con fundamentos solidos en la 

via administrativa. 

La vision que ha adoptado la Direccion de Promocion de la Competencia para si, es el 

hecho de ser una ur~idad tecnica responsable de apoyar desde el punto de vista 

administrativo y analitico, las acciones para mejorar la cultura de competencia y 

combatir la conducta anticompetitiva de las empresas. En cuanto a su mision se ha 

establecido que es el promover las acciones que faciliten la creacion de una cultura de 

competencia en el mercado nacional con fundamento en un sistema legal que estimule 

la eficiencia economica y elimine las conductas contrarias a la libre competencia. 

Tomando en consideracion y a manera de referencia la vision y mision que asume el 

Mi~iisterio de Econorr~ia por intermediacion de la Direccion de Promocion de la 

Competencia, en cuanto al procedimiento administrativo establecido para aplicar la 

abogacia de la competencia es el siguiente instructivo de trabajo intitulado: 



Acciones de Abogacia de la Competencia 

Objetivo 

Este instructivo establece 10s lineamientos basicos que deben seguirse en la Direccion 

de Promocion de la Competencia del Ministerio de Economia, para realizar acciones de 

abogacia de la competencia como una labor de proteccion y promocion de la 

conipetencia en 10s mercados, traducida en la gestion y comunicacion para procurar un 

entorno favorable entre las entidades gubernamentales y para crear conciencia en la 

poblacion de las ventajas y 10s beneficios de la competencia. 

Alcance 

Este instructivo aplica a 10s departamentos que integran la Direccion de Promocion de 

la Competencia del Ministerio de Economia, para que sus acciones esten dirigidas con 

IJn objetivo comun para el planteamiento de propuestas tecnicas, el conocimiento de 

denuncias presentadas y el desarrollo de programas de divulgacion. Adicionalmente 

aplica a la programacion de metas y recursos fisicos y financieros que requieren 10s 

responsables de cada programa que esten involucrados en la ejecucion de actividades 

y la utilization oportuna de las asignaciones presupuestarias programadas. 

Responsabilidades 

'r Es responsabilidad del Viceministerio de inversion y competencia del Ministerio 

de Economia promover la competencia dornestica, facilitando 10s lineamientos para ello 

de acuerdo al plan de gobierno. 
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despacho y al alcance de las metas propuestas en su direccion. 

Es responsabilidad del equipo tecnico de la direccion y del director formular 

planteamientos tecnicos sobre acciones de abogacia de la competencia. 

\3 Es responsabilidad de la secretaria de solicitar informacion a las diferentes 

entidades del sector public0 y privado, facilitar 10s documentos que han sido archivados, 

asi como elaborar las notas respectivas para el envio de la informacion y hacerla llegar 

a donde corresponda. 

Documentos relacionados 


> Cuestionarios formulados por la direccion para solicitar informacion especifica. 


Definiciones 


> Abogacia de la competencia: 


Consiste en la realizacion de propuestas tecnicas y asesorias frente a 10s poderes y 


demas entidades del Estado, para promover y preservar la libre competencia. 


9 Equipo tecnico: 


Personas designadas por el director como responsables de la recopilacion, 


estandarizacion de la informacion y formulacion de la propuesta tecnica. 



Procedimiento ylo instrucciones 

lnstrucciones detalladas paso a paso con las cuales se realizan las acciones de 

abogacia de la competencia, definidas asi: 

'3 Ministro ylo Viceministro: 

De acuerdo a lo que establece el reglamento interno del Ministerio de Economia y sus 

reformas, corresponde al viceministro entre otras funciones, promover la competencia 

dornestica, para lo cual requiere informacion tecnica consistente y oportuna para la 

toma de decisiones; 

& Secretaria: 

Recibe la solicitud oficial y la traslada al director; 

P Director: 

Recibe nota y directrices para la formulacion del informe, documento, proyecto de ley u 

otra disposicion administrativa que tenga efectos o pueda tener efectos datiinos a la 

competencia, o para la organizacion o participacion en un evento de divulgacion y, 

asigna a o 10s funcionarios que conforman el equipo tecnico para su formulacion o 

ejecucion, ya sea del area administrativa, econornica, financiera u otra; 

u Equipo tecnico: 

Realiza las tareas de recopilacion de informacion, analisis, elaboracion de informes y 

documentos, lo traslada al director para su revision; 
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i; Director: 

Analiza la informacion, realiza las observaciones correspondientes y traslada a la 

secretaria; 

Secretaria: 

Realiza correcciones de estilo y elabora proyecto de nota, solicita firma al director y 

envia la informacion solicitada a donde corresponde. 

Con el proposito de enriquecer la presente investigacion se ha incluido el procedimiento 

anteriormente descrito, mismo que es de actual implementacion en la Direction de 

Promocion de la Competencia del Ministerio de Economia guatemalteco, es menester 

hacer rnencion que dicho procedimiento dista en demasia de lo que la docti-ina enseiia 

con relacion a la institucion juridica de la abogacia de la competencia, desde el punto 

de vista de la tesis sostenida en el presente trabajo de investigacion; al carecer de 

procedimientos y herramientas apropiadas a traves de mecanismos idoneos para 

prever situaciones en las cuales podria restringirse la libre competencia entre agentes 

economicos, provocando como efecto inmediato el cierre ante la posibilidad de crear un 

sistema alternativo que propicie la desjudicializacion de las demandas mercantiles 

iniciadas invocando la comision de un posible infraccion en el comercio. 



Por abogacia de la competencia se entiende aquella institucion juridica empleada por 

las entidades pljblicas consideradas como autoridad en niateria de la competencia, 

para el cumplimiento de dos objetivos primordiales. 

En primer lugar emprender la actividad de fomentar la cultura de la libre competencia, 

es decir, crear conciencia tanto a 10s fabricantes y productores, como a 10s 

consumidores y a 10s organos gubernamentales con relacion a 10s beneficios de la libre 

competencia como principio de organizacion de una economia y; en segundo lugar es 

implementada como un instrumento hacia lo interno del Estado especificamente en la 

vigilancia del ejercicio de la facultad que este ostenta de intervenir dentro del mercado 

economico, esto es reprimiendo 10s actos anticompetitivos que puedan considerarse 

como infracciones ylo delitos, conocida esta actividad como una labor de enforcement. 

La finalidad de la abogacia de la competencia es la unificacion de criterios de 10s 

organismos y entidades que integran el poder publico en cuanto a lo relacionado a la 

competencia economica. La finalidad de la autoridad administrativa, que para 10s 

efectos del presente trabajo de investigacion es la Direccion de Promocion de la 

Cornpetencia, deberia contemplar dentro de sus actividades, el brindar asesorias, 

recomendar mediante informes tecnicos juridicos la modificacion o adopcion de 

cualquier tramite o requisito propio de algun sector, en este caso, el sector justicia o 

propiamente dicho el Organism0 Judicial y fortalecer con ello el buen funcionamiento de 



la competencia dentro del mercado a traves del control y represion de las practicas 

anticompetitivas consideradas como infracciones. 

En 10s paises como Guatemala, que cuenta con una economia actualmente en 

transicion hacia un proceso de apertura y consolidacion de un sistema de libre mercado 

el papel de la Direccion de Promocion de la Competencia cobra un rol mas importante 

en la proteccion de la libre competencia. 

Para proponer un modelo de mecanismo alternativo que ejercite la conciliacion para la 

solucion de controversias entre agentes economicos, es indispensable tomar en 

consideracion la politica de la competencia establecida por el gobierno del Estado de 

Guatemala, atendiendo tambien las obligaciones generales que en lo relacionado a las 

medidas de observancia se han establecido en el acuerdo sobre 10s derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el coniercio. 

En ese sentido, existen algunas legislaciones que no consideran a todas las 

infracciones cometidas contra 10s derechos de propiedad intelectual con la misma 

gravedad y por ello facultan a las oficinas administrativas encargadas de la vigilancia y 

promocion de la competencia, para sustanciar procedimientos administrativos en contra 

de quienes realizan actividades que infringen derechos de un tercero. 



Lo mas importante de 10s procedimientos administrativos, es el hecho que deben ser 

igual que 10s procedimientos judiciales, es decir, que: 

Deben ser justos y equitativos; 

Deben facilitar a las partes una adecuada defensa de sus derechos; 

Deben permitir que las partes esten representadas por abogados y no exigir 

obligatoriamente la aparicion personal del titular del derecho; 

Deben ser razonadas las resoluciones ylo dictamenes que se emitan y; 

Debe preverse la posibilidad de iniciar una accion civil judicial, basada en el 

dictamen del caso en concreto de no haber alcanzado conciliar las diferencias que 

originaron la controversia. 

4.6 Aspecto doctrinario de la conciliacion 

La figura de la conciliacion para ser definida doctrinalmente como un mecanismo 

alternativo de resolucion de conflictos, resulta imperante y menester entrar a considerar 

primeramente el significado de la palabra conciliar. 
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Etimologicamente Conciliatio procede de la locucion latina conciliare, que 

concertar. Segun el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaiiola tiene 

como significado componer o bien ajustar 10s animos de quienes estan opuestos entre 

si, dentro de las varias descripciones que brindan 10s diccionarios se encuentra tambien 

la siguiente es "un mecanismo alternativo para solucionar conflictos a traves de la cual 

las partes resuelven directamente un litigio con la intervencion de un ter~ero". '~ Lo 

especial de esta definicion es el hecho determinante de ser considerada como un medio 

efectivo para restaurar la armonia social y que necesariamente debe existir la 

intervencion de un tercero mediador, el cual de conformidad a 10s postulados del 

presente trabajo de investigacion puede ser de calidad administrativa. 

Para el estudioso Jose Junco Vargas la conciliation es como un mecanismo por medio 

del cual las partes entre quienes existe una controversia proveniente de un negocio 

mercantil o de actividades de comercio susceptible de arribar a una transaccion, tratan 

de resolver el conflicto existente con la colaboracion de un tercero, objetivo e imparcial 

con experiencia para orientar a las partes en las formulas propuestas por todos, con el 

proposito de poner fin a la controversia y evitar con ello que se lleve el conflicto a la via 

judicial ordinaria o arbitral 

24 Wikipedia, la enciclopedia libre. 20 de diciembre de 2012. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciliaci%C3%B3n (derecho). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciliaci%C3%B3n


La conciliacion extrajudicial es de la que principalmente se ocupa el presente trabajo de 

investigacion y se dice de ella que es un mecanismo alternativo al proceso judicial, 

significa esto que mediante la conciliacion extrajudicial las partes en pugna resuelven 

sus discrepancias sin tener que acudir a un juicio, porque precisamente una de las 

finalidades de este tipo de conciliacion es evitar el proceso judicial. 

El doctor Guillermo Rivera Neutze realiza en su obra Amigable Composicion, lo que a 

criterio del autor del presente trabajo de investigacion es una muy completa y adecuada 

clasificacion de la figura de la conciliacion; por lo que se recopila de la siguiente 

manera: 

Por su naturaleza: 

Conciliation extrajudicial; 

Conciliacion extrajudicial institutional; 

Conciliation anexa a un litigio. 

Por la calidad del conciliador: 

Ante un funcionario publico en el ejercicio de sus funciones; 

- -. 
Ante conciliadores particul&Tes. 

Por el nuniero de partes y conciliadores; 



a Unitaria; 

a Bilateral; 

a Multilateral. 

Por la iniciativa para su celebracion 

a Facultativa y; 

a Obligatoria. 

Por el resultado del tramite: 

a Total 0; 

La conciliacion extrajudicial constituye un proceso consensual que ademas es 

confidencial, el cual permite la intervention de un tercero que tenga la capacidad de 

formular proposiciones conciliatorias, impulsando en todo momento del proceso la 

comunicacio~i entre las partes, utilizando un adecuado lenguaje, tanto verbal como 

corporal y que realice buen manejo racional de la informacion, procurando llegar 

siempre a descubrir 10s verdaderos intereses del asunto, es decir, alcanzar la verdad 

real que permita llegar a un acuerdo; este acuerdo puede ser considerado semejante a 

una transaccion 



conciliacion extrajudicial en divergencia a aquella que se realiza intimamente 

proceso judicial, resulta ser un mecanismo no rigido en la cual esa flexibilidad fomenta 

caracteristicas propias, pudiendo entenderse como una negociacion asistida en la que 

se pretende dar solucion satisfactoria a la controversia. De acuerdo a la legislacion 

guatemalteca existen tipificadas dos formas o tipos de conciliacion, a saber: la 

institucional y la ad hoc. La primera sera considerada como tal cuando sea conocida y 

conducida por un centro debidamente reconocido y; la segunda, tambien conocida 

como independiente, sera considerada ad hoc cuando sea conocida y conducida por 

una persona particular, la cual este debidamente calificada y que haya sido designada 

por las partes. 

En el Articulo 49 de la Ley de Arbitraje, Decreto numero 67-95, del Congreso de la 

Republics de Guatemala, establece de la conciliacion que: es un mecanismo o 

alternativa no procesal de resolucion de conflictos, a traves del cual las partes entre 

quienes exista una diferencia originada en relaciones comerciales o de cualquier otra 

indole, tratan de SI-lperar el conflict0 existente, con la colaboracion activa de un tercero. 



CONCLUSIONES 


1. 	En la legislacion guatemalteca, en referencia al derecho de la libre competencia, 

hay diferencia entre las distintas ramas del derecho, pues en el derecho civil la 

conmutacion de sus instituciones no tiene implicaciones dentro de un mercado 

economico; mientras que en materia mercantil si las tiene, por lo que la 

contradiccion legal en torno a dicha figura genera contradicciones doctrinarias, pues 

impide la correcta determinacion de su naturaleza juridica. 

2. 	El derecho de libre competencia se encuentra limitado en su ejercicio a que sea 

respetado por 10s agentes economicos, puesto que tiene conforme a la legislacion 

procesal guatemalteca una naturaleza juridica mercantil estatica, lo que conlleva a 

que sea irrespetado de manera comlln entre 10s propios comerciantes y tambien 

por 10s organos de la administracion pi~blica, puesto que ljnicamente se puede 

accionar por iniciacion de un juicio oral. 

3. 	El Ministerio de Economia, por intermedio de la Direccion de Promocion de la 

Competencia, al no aplicar sus atribuciones en cuanto a reprimir la competencia 

desleal en 10s casos de ausencia del criterio general de la buena fe, se encuentra 

contrariando lo que legalmente tiene por mandato constitutional, adrr~irlistrativo y 

legal esta facultado a realizar. 



4. 	 Existe una distorsion dentro del mercado interno guatemalteco, desde el punto de 

vista economico comercial, en el cual las acciones deshonestas que son ejercidas 

por 10s comerciantes en detriment0 de la libre competencia, desincentivan la 

inversion y limitan el acceso a nuevos competidores. Desde el punto de vista social, 

10s principios constitucionales de bienestar comljn y paz social se ven alterados 

cuando no se logra obtener solucion a 10s conflictos mercantiles en plazos breves. 

5. 	 La conciliacion administrativa es una figura juridica que, por carecer de la normativa 

juridica adecuada, no es ampliamente utilizada en la actualidad como debiera serlo, 

pues no incentiva la denuncia de actos presuntos de competencia desleal ante el 

Ministerio de Economia, e incluso es un motivo para no hacer uso de esa forma 

alternativa de solucion de conflictos por carecer de un procedimiento especifico. 



RECOMENDACIONES 


1. 	El Congreso de la Republica debe regular la figura de libre competencia de~itro de 

una ley especifica, a efecto de complementar dicha figura con el derecho 

constitutional de libertad de industria y de mercado, adecuando de manera precisa 

la naturaleza juridica de la libre competencia dentro del derecho mercantil y 

establecer procedimientos que cumplan con 10s fines de este derecho para hacerlo 

valer dentro de la sociedad guatemalteca, 

2. 	 El Congreso de la Republica, por medio su facultad legislativa, debe conceder la 

potestad al actor agraviado por competencia desleal de actuar, empleando la figura 

de la conciliacion dentro del ambito administrativo, como mecanismo alternativo de 

solucion de controversias y evitar asi la desestabilizacion del mercado interno 

guatemalteco. 

3. 	El Ministerio de Economia, a traves de la Direccion de Promocion de la 

Competencia, debe establecer de manera urgente las modificaciones pertinentes a 

las guias de procedimientos administrativos; de manera que se puedan recibir las 

denuncias de faltas por presuntos actos deshonestos entre comerciantes y realizar 

la conciliacion prejudicial pertinente ante esta autoridad administrativa. 



4. 	El Organismo Ejecutivo, en Consejo de Ministros, debe realizar una reforma del 

Acuerdo Gubernativo nljmero 182-2000, en el sentido de encomendar al Ministerio 

de Economia a traves de la Direccion de Promocion de la Competencia como una 

autoridad competente para conocer de 10s conflictos por competencia desleal y de 

esa forma se podria disolver la distorsion del mercado. 

5. 	El Estado de Guatemala, por intermedio del Consejo de Ministros, debe reformar el 

Articulo 182 del Decreto 57-200 en el sentido de ampliar de manera clara y precisa 

la permision al uso de mecanismos alternativos, estableciendo que puede 

ejercitarse la conciliacion ante una autoridad adniinistrativa; debiendose exigir el 

cumplimiento de las acciones tendientes a reprimir la competencia desleal. 
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